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" Ea Derecho Na'tura1 y de 

equidad que nadie ae ha~a 

mAa rico con detrimento e 

injur1a de otro.•• 

= D1Y,eato. Libro r. -
T!tul.o XVII. : 



I N T P. o D u e e I o N 

Hablar del Derecho Civil, es incursionar en un 

mundo de abundancias y conceptos jur!dicos que no ti~ne fin; 

au importancia es tal que las ranas del Derecho como Admi -

nistratlvo, Laboral, Mercantil, ra~i1iar, etc. han encontr~ 

do su orir.en en la 1egislaci6n civil, donde nutrieron su 

desarrollo qu.!..en el Dereeho Moderno ostentan. Cuando se fo~ 

talecieron ~ueron abandonando ese pilar, que las conform6 -

constituyendo su propia 1eyislaci6n y tribunales, pero ann

llevan rasgos del Derecho Civil, en el que sustentan aleunae 

figuras jur!dicas que las caracteriznn. 

En los anos que pas3 en la racultad de Derecho -

como estudiante, surgi6 en mi la inquietud por el estudio -

del Derecho Civil; me apasion6 le doctrina contenida en e1-

Derecho Romano, 1a del pensamiento francds del siF1o pasado, 

1as opiniones de ~utores mexicanos, 1as corrientes y p~etu

ras ee ~is catedrSticos; en fin 11egu6 a 1a conc1usi6n de -

que e1 Derecho Civil es una ciencia jurtdica que merece est~ 

dio. ~editación y prActica. 

Resu1ta imposible hab1ar de Manera general de1-

Derecho Civil; esto debido al auge de las relaciones humanas 

y a los medios modernos de comunicac~6n que han relegado a 

sepundo tGrmino lo que en otros tiempos fue lo i~prescindi

ble 9 tomando i~pulso nuevas y renovadas ideas que 11evan ia 

intenci6n de acercar a1 ho~bre a su aspiración, es decir, a 

1a equidad, ideas innovadas, teor~as renovadas o recti~icada•. 

doctrina depurada, o bien , principios ratificados por ser

verdades absolutas que han sobrevivido a las tormentas de1-

tiempo, son 1as principales caracter!sticas de nuestro Der~ 

cho C~rnún. 



El Derecho Civi1, a travds de los Códigos de 

1870 9 1884 y 1928, ha transmitido el avance y evolución rep,i:_s 

trado en el per1odo de sus respectivas vigencias. 

Por todo lo anterior hemos e1egido introducirnos 

a1 estudio de 1a prescripci6n de 1a ob1i~aci6n jur!dica, al -

considerar que e1 tema ha sido motivo de discusión que ha 

dado como resu1tado diversas opiniones respecto de su natura-

1eza. ya que si bien ea cierto que aleunos tratadistas la co!!_ 

sideran como una forma de extin~uir la oblig~ción, otros opi

nan en sentido contrario, sobre todo porque nuestro 1egisla

dor no inc1uyc 1a prescripci6n en el Titulo Quinto de1 actua1 

Código Civil,dedicado a 1a extinción de las ob1igaciones. Sin 

embargo, no se puede dejar de advertir que la prescripci6n es 

una forma ''sui generis'' de extinRuir la obli~aci6n jur1dica,

como lo trataremos de demostrar en el presente trabajo y que

si bien se oMite su regu1ación en el capitulo re1ativo a 1a -

extinci6n de obligaciones. Esto no es 6bice para pensa~ que -

no extingue 1a obligaci6n contraída. Resulta en consecuencia~ 

importante tratar el tema de la prescripci6n. sobre todo por

su trascendencia, al dejar insubsistente una ob1igaci6n sur~,! 

da ent~e 1as partes, sea mediante un acto o hecho jur1dico. 

Para concluir sena1are~os que la prescripci6¿ 

no busca prote~er a1 deudor liberAndo1o de una responsabili -

dad que en justicia debe cumplir; busca conservar e1 orden 

socia1 a1 procurar que las acciones se ejerciten en un t~rmino 

perentorio, segGn 1o establezca la ley en cada situaci6n en

particular, atendiendo a la natura1eza del caso concreto. Por 

ta1 motivo consideramos la Lnelusión de 1a presc~ipción en el 

Código Civi1, como un acierto de nuestro Derecho Positivo. 
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1.- PROGRESION HISTORICA DE LA OBLIGACION. 

ORIGEN DEL CONCEPTO JURIDICO DE OBLIGACION, EN 
EL DERECHO RO~ANO. 

E2 concepto jur~dico de 1a OBLIGACION segOn 1a de

finici6n admitida en tiempos de JUSTINIAHO. es: 

" Ob1í~atio est iurus vincu1um. quo necessitate 

adstringirnur a1icuia sol.vendlle reí• secundum nostrae ci-vitatis 

iura." (l.) o sea• que " Ea UD l.azo de derecho que nos constr.!._ 

ne en l.a necesidad de pa~ar a1guna cosa, conforme al. Derecbo

de nuestra Ciudad.'' (2) 

La teor1a de l.a OBLIGACION aparece en Roma desde -

l.os tiempos arcaicos. primeramente dentro del. terreno del.ictivo. 

Esto es porque l.a prSctica de l.a venganza o " Ley del. Tal.ion," 

predominaba como un derecho de l.a v~ctima o su famil.ia para -

reparar el. dano causado, el. cual. eventual.mente bajo un conve

nio se compensaba a ~atoa a trav~s de una preataci6n determi• 

nada. que agraviado y victir.ado convinier•n. Ante Asto. 1a -

parte cu1pab1e o su fami1ia debla garantizar ·e1 cump1imiento-

de 1a prestaci~n ofrecida si esta era de rea1izaci6n futura. 

por 1o cua1 un miembro de la fa~i1ia provocadora. quedaba at~ 

~o en la casa de 1a v1ctima como rehAn. es decir. quedaba 

"ob-1i~atus." S e observa que en esta época de1 Derecho Romano 

la ob1igaci6n nacida de un delito. era una atadura que so1o se 

diso1v1a con el pago de las pretaciones prometidas. 

E1 Derecho Romano evolucion6 y con ello necesari.!!_ 

mente lo que hab1a sido una fuente de obliy.aciones de carSc -

ter punitivo se va 8 transformar ampliando SUS alcances. a CO,!l 

secuencia de la necesidad del intercambio comercial y el mu~ 

tuo Cuando el pater ramí1ia: recurr1a a su vecino o amigos -
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en busca de apoyo econ6Mico, ob1í~§ndose a1 pa~o de determina

das~ prestaciones, se ofrcc~a a sí ~ismo co~o garantía y queda

ba atado a su acreedor: observese que nace ast tambi~n una os~r 

GACIOH, pero no de natura1eza pena1; su origen es civi1, car3~ 

ter que mds tarde se le reconoce. 

Para perfeccionar este acuerdo, se recurr!a a 

una forma1idad o protoco1o muy respetado en 1a RoMa antipua, -

consistente en acudir ante un portaba1anzas y cinco testigos¡

en presencia de aquA1 se pesaba e1 bronce que equiva1!a a mon~ 

da y se daba a1 deudor su monto, entre~ando ~ate a 1a vez a1 -

reh@n a su acreedor como earant!a. Esta oper~ción fu~ conocida 

como e1 " nexum", o sea e1 nudo, lo cua1 recuerda el acto de -

atar. 

Tiempo deapuea. e1 incremento de 1as re1aciones 

entre 1os pueb1os. 1a expanei6n territoria1 y 1a propia neces~ 

dad. motivaron un prop.reso en esta costu~bre. simp1ificAndose

e1 "nexum". "En esta nueva etapa e1 deudor se ofrecía como 

reh&n. con 1a sa1vedad que no se 1e sujetaba en ese momento a! 

no hasta que 11egaba 1a fecha de1 vencimiento. Si e1 deudor no 

cump1ra. proced1a 1a " manus iniecto"• consistente en que e1 -

acreedor tomaba prisionero al deudor. reduciando1o a una car -

cel privada donde 1o retenta en un t~rmino de sesenta d!as. 

exhibiendo1o pQb1icamente en 1a p1aza por tres ocasiones. para 

motivar que a1guien pagara el adeudo. Si vencido el t~rmino 

de sesenta d1as nadie lo rescataba. el acreedor lo pod!a ven -

der como esclavo o inclusive privarle la vida. La rigidez de1-

Derecho Romano sufri6 un cambio a partir de 1a ley conocida c~ 

mo Poetelia Papiria. 

2.- LEY POETELIA PAPIRIA. 

En ei ano 327 A.C. se expide la Ley Poete1ia 

Pap~ria¡ esta 1ey determina lo siFuiente: 

a).- Deciara libres a 1os ciudadanos nexi en 
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en e1 momento de su promu1gaci6n. 

b).- Proh~be encadenar en 1o sucesivo a 1oa -

deudores. 

e).- Prohibe que el deudor responda con au P_!tr 

sona de sus deudas, debiendo responder só1o con sus bienes. 

Esta fue 1a raz6n principa1 de que e1 nexum -

cayera en desuao 9 en virtud de carecer de fuerza ante 1a vig.!,.n 

cía de la nueva ley. La expedición de Asta c~uaó gran revue1o 

en la sociedad Romana. atribuyéndoFe a TITO LIVIO la siguiente 

expresi6n: 

" Esta Ley fue para los plebeyo& como la auro

ra de una libertad nueva.•• 

Posteriormente surge en el Derecho Romano la -

" SPONSIO"• ante el debilitamiento del nexum. Se pretende con 

e11a dar fuerza jur!dica a la obligaci6n. sustituy~ndose el fE..r 

mulis~o empleado en el nexum, ya en desuso. La " SPONSIO " 

consiste estrictamente en un interro~atorio de1 acreedor al 

deudor: ¿ SPONDERE ?. SPONDES, seguida de una respuesta -

" SPONDCO " ( o sea: ¿ prometes ?, prometo ). 

L.sta fi~ura ~er~ina en 1a stipu1atio, que re

su1ta m&s amplia. inc1usive accesib1e para extranjeros. faci -

litando e1 nacimiento de nuevos contratos como fueron e1 cont.!:.,B 

to 1itteris y el mutuu~. C1 contrato l~tteris se 1lam6 nomen, 

expresi6n que se extendió para designar toda c1ase de cr&ditos~ 

As~ evo1ucionó e1 concepto jur~dico de la ob.!,i 

gaci6n en el Derecho Privado en Roma. Derecho que hab~a de 

trascender a 1as dem~s partes de territorio conquistado por -

la Ro~a imperial y m~s tarde a los pa~ses que, sin ser conqui~ 

tados. recibieron la influencia de wodo indirecto. 

3.- LA INFLUENCIA DEL DERECHO ROHANO 

EN >LEHANIA. 



En el sip,io V de nuestra era. ante el decaimiento

dei Imperio Romano surp,e un pueblo guerrero. el ~ermano que -

recoge la pr4ctica romana del Derecho. asimilSndola en ~ran

medida. Es el pueblo germano raza ~e los ários. nómadas de 

origen que se sit~an en la región báltica. 

La sociedad ~er~~nica presentaba caracter~sticas 

similares a la sociedad Romana. como en el caso de la ''sippe''; 

esta es ei nQcleo familiar y ~arantizaba la paz y la seguri -

dad de sus miembros; en caso de agresi6n por ele~entos ajenos 

a ese nQ~leo. los senores de la sippe buscaban la reparación 

del dafto a trav6s de le ven~anza de sangre o de un convenio. 

Debido a su primitiviamo. ia sociedad germánica

carec!a de la acunación de monedas. lo que frenó la contrata• 

c1~n. Sin embargo. la ley '' burgumdionum" viene a distinpuir

entre schuld y haftung. deuda y responsabilidad. dando lugar-

ª lo que se conoci6 como contrato de deuda. que aer1a la for~a 

11cita de obligarse, es decir. una fuente de obligaciones de

rivada de una re1aci6n contractual. 

~-.-CONCEPTO DE OBLXGACION. 

CONCEPTO GENERrco. 

OBLIGACIOH ea el vinculo que nos impone 1a ejec~ 

ci6n de una cosa. ( 3 ) 

CONCEPTO ETr~oLocrco: 

La pa1abra OBLIGACION etimol6gicamente se forma

del prefijo oB. que significa a1rededor. y la radicai 1iP,are.

que quiere decir atar, es pues 1i~adura, sujeción f!sica y suie 
ción moral; esa atadura es e1 v!nculo en~re el sujeto activo -

y e1 sujeto pasivo de la OBLIGACION. (4) 

Esta derinición proviene del Derecho Fo~ano. y -

tiene el misMo sentido en nuestro tiempo que entoñces. como lo 
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comrrobarPmos al avanzar en este e~tudio. 

Las Institutas de~inen la OBLI~ACI~N co"o: 

'' "b1ípatorio est iuris vinculu~ quo necess~ 

tate adstrin Fimur alicuis solvendae reí. secundum nostrae 

civitat1s iura. 11 Tal definici5n qued6 analizado en el te~a 

anterior. 

ESCFlICHE. dice: 

'' Vincu1u~ juris quo necessitate adstrínRimur. 

alicuius rei solvendae faciendoe ve1 praestan~e.'' ~Sto es, un 

v~nculo del derecho que nos contrí~e en la neceaidad de dar -

o hacer a1.guna co.sa." (5) 

" OBLIGATICNUH SUDSTANTIA: ineo consistit 

••• ut alium nobis obstringat a1 dandum aliquid, vel facien -

dum, ve1 praestadum. F.quivale a ~UP. la sustancia de las OBLI

GACIONES consiste ••• •• en que contri~e a otro a darnos. a ha -

cernos o a prestarnos a1gunas cosas.'' (6) 

Son conceptos quP. han perdurado en e1 tie~po. 

Las definiciones modernas no han variado de~asiado de 1as 

anteriores; en s! conservan 1a ~isma esencia co~o se observa

en 1as siguientes opiniones: 

B~.UORY - LACAllTillERIE y BAROt: dicen: 

''La ob1i~aci6n, en e1 sentido jur1dico de 1a 

pa1abra. puede definirse como un v!ncu1o de Perecho por e1 

cua1 una o varias personas deterninadas est~n civi1~ente com

pro~etidas hacia una o varias otraa, icua1~ente estSn deter~~ 

nadas a dnr, a hacer o no hacer a1~un~ cosa.'' (7) 

PLANIOJ,, expresa: 

!' Un 1azo d~ derecho ~or e1 cua2 u~a persona es 
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corpeli¿a e hace~ o a no hacer a1runa cosa en ~avor de otra." 

(B) 

BONNECA~E, afirma: 

'' E1 derecho de crEdito es una relaci6n de 

derecho en virtud de la cua1 una persona. el acreedor. tiene

e,!.~oder de exi~ir de otra, 11e~ada deueor. 1a ejecució~ de 

una prestación deterwinada. positiva o ne~ativa, y susceptih1e 

de evaluaci6n pecuniario.•• 

E1 Códice Civil ~exicano de 1eeq, en su art1~u 

lo relativo dice: 

Ar~!eulo 1326.- '' ObliFaci6n per~onal es 1a 

que nolarncnte líen a la persona que la c~n~rae y a sus here 

de ros ••• " 

El C6dipo Civil Franc~s no define la obli~a -

ción; nuestro Códiro Civil de 1929 omite, por igual. dar un -

concepto de la mis~a, dejando de se~alar en la Exposici6n de

Hotivos, las causas de tal defecto. Nin~uno de 1os Códi~oa Ci. 

vi1es de 1os Lstados que intepr8n 1a rederaci6n 9 define e1 

concepto de OBLIGftCION. Para 11e~ar a1 conoci~iento de quE d~ 

be entenderse por OBLI~ACION, es necesario RCudir a 1a doctr,!. 

na. donde encontrarnos una p.ran diversidad de opiniones. Serta 

conveniente que el más a1to Tribuna1 SP pronunciara a1 resre.s. 

to, a fin de contar con un punto de apoyo que permita unifi -

car criterios en cuanto a 1os elementos que integran esta f~ 

eura, sobre todo ai tomamos en consideraci6n que existe dia -

cordancia en sat->er si &e traduce en un vinculo jur.!dico o en 

una relación jur~dica. 

Por nuestra parte considera~os que 1a OBLI

GACION es una re1aci6n jur~dica existente entre dos personas. 

por medio Ce la cual e1 deudor queda sujeto frente a1 acree -

der. a .un dar, un hacer. o un no hacer. 

s.- ELEl"ENTOS our: INTJ:GQA?J L.,A ClBLIGACION. 
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Las definiciones que hemos dejado anotadas 

coinciden enque 1os elenentos que inteyran 1a OBLIGACION 

son 1os sujetos, e1 objeto y re1ación jur!dica. Procederemos 

a ana1izar1os en ese orden p~ra mejor comprensi6n. 

al.- SUJETOS: 

Los sujetos son indispennab1es para integrar 

1a ob1igación jur!dica. aGn cuando se han presentado diversas 

teor!as en ei sentido de que si bien no es necesario que es

tos se encuentren determinados en e1 momento de1 nacimiento

de 1a obligación, en cambio a1 exigir el cump1imiento de 

ésta si deben estar debidamente identificados. 

En rc1ación a 1o anterior ee han suscitado d~ 

versos comentarios: 

GAUDEMET afirma ''•·• ahora. por e1 contrario, 

1a persona1idad de1 acreedor o 1a del deudor. son e1ementos -

secundar1os en 1a OBLIGACION. En efecto: e1 acreedor no tiene 

ya ningQn derecho sobre 1a persona f!sica de1 deudor y tiene

siempre un derecho de prenda penera1 que, en caso de ejecuci6n• 

pone a su disposíci6n todo e1 sistema de embargos de1 Códipo

de Procedimientos. E1 cr€dito se ha convertido en un va1or o 

una afección de 1oe bienes. En este sentido ha podido decirse 

que 1a deuda y e1 crddito modernos son re1aci6n entre dos pa

trimonios~ a1 mismo tiernpo y con mayor razón que entre üos 

personas; as! como que e1 deudor y e1 acreedor ya no son sino 

representantes jur%dicos de sus bienes.'' (9) 

La t~sis de EUGENE GAUDEMET. antes transcr.!, 

ta provocó serias reacciones. a1 cosiderar este autor que 1os 

sujetos de 1a OBLIG>CION podrtan pasar a sep.undo t~rmino, a1-

resu1tar indiferente para 1a re1ación jurtdica, a1 poder ser

sustitu!dos en cua1quier momento• con 1a sa1vedad de que a1 -

hacerse exi~ib1e 1a OBLIGACION est~n debidamente deterninados. 
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E1 criterio trarliciona1 naturalmente contraviene 

1o aseverado por la t~sis anterior. al exíp.ir que los suje -

tos estGn debida~ente determinados desde el momento que nace 

la OBLIGACZON y hasta que ~sta es exiyib1e. 

El maestro GUTIEPREZ y GONZALEZ afirma: 

" La posici6n aceptable no es la tradicional. 

s~no la que sostiene que en la OBLIGACION pueden estar los 

sujetos indeter~inados hasta entes del momento de hacerse 

exiEible la preataci6n debida.'' (10) 

El eminente maestro BORJA SORIANO. citando a O~HO 

GUE. opina que nada impide teóricamente que un deudor o un -

acreedor sea indeterminado. agrecando que basta que haya en

e1 momento de ejecutarse la OBLIGACION quien exija y qu~en -

efectOe el cumplimiento de e11a. (11) 

E1 pro~esor HANUEL BEJARANO dice: 

" E1 reconocimiento 1e~a1 de 1a existencia de -

ob1igaciones genera1es por una dec1araci~n uni1atera1 de •o

luntad muestra. sin discusi~n. 1a posibilidad de que e1 deu

dor ignore quien es syacreedor en un momento dado• o que e1-

acreedor desconozca 1a identJdad de su deudor." (12) 

El doctor MUPOZ opina: 

" Los sujetos de 1a relaci6n ob1igatoria pueden 

ser únicos o plurales; determinados o indeterminados. pero -

determinab1es. La determinaci6n ha de tener 1u~ar por lo ~•

nos, al nacimiento de 1a OBLIGACION.'' (13) 

En atención a 1as opiniones anteriores, diferi

mos del criterio que afir~a que los sujetos en la OBLIGACION 

han pasado a segundo t€r~ino a1 poder ser sustitu!dos 

inclusive al darse una OBLIGACION aGn cuando deudor y acree-
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dor no puedan estar determinados en ese ~o~ento. Es intras -

cendente 1a deterMinación del deudor o acreedor en ei momen

to en que nace 1a OBLin>CION, puesto que 1o que interesa a1-

acreedor es ver satisfecho su cr~dito o que se rea1íce 1a 

acción o abstención que persi~ue, sin importar1e quien tiene 

que sujetarse a1 cu~p1imiento de 1a OBLIGACION, con 1a.exce,E_ 

ci6n Gnica de aque1las OBLIGACIONES intuitu personAe, Onico

caso en que los sujetos deudor o acreedor deber~n estar de -

bidamente deter~inarlos dr.sde e1 primer momento, en virtud de 

que quien se oblipa es una persona que reGne 1ns cualidades-

y requisitos para determinado fin. Sin embargo, la suba~itu~ 

bi1idad o indeterminaci6n de 1os sujetos no reata m~rito a -

su funci6n co~o elemnTos primordia1es de la OBLIGACiou. como 

at~nadamente 1o senala e1 ~aestro ROJlNA VILLEGAS. al afirmarJ 

" Si los C6digoa y la doctrina ad~iTiese la posi1ibídad de 

que la OBLIGACION subsistiera desapareciendo el acreedor o -

el deudor. entonces tendr!a razón GAUDEHET. GAZIN y JALLU9 -

pero 1a ideA de substitución justamente esT5 demostrando que 

no es esencial que un sujeto determinado sea el que f1ja. C.2_ 

mo acreedor o como deudor. pero que s! es imprescindih1e que 

haya un sujeto activo o pasivo. como ocurre con los papeles

que desempenan los actores en la escena; puede e1 pape1 des~ 

rro1larse por A o por B. pero Alpuie~debe representar ese 

pape1.•• (14) 

Ante tan elocuente exposici6n.s01o nos rea

ta enfatizar que los suj~tos son el elemento subjetivo y -

humano en quien repercute el hacer. la abstención o el dar;

por el1o ese elemento personai no podr1a faltar en la oh11 -

~ac1ón. 

b).- EL OBJETO DE LA OBLIGACION. 

El objeto indirec~o de ia OBLIGACION es 1o

que en concreto puede exigir e1 acreedor a1 deudor; e1 obje

to debe ser posible y se manifiesta en ~res Formas: dar. ha

cer y abs~enerse. 
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En los derechos personales, el objeto es la -

conducta que el deudor debe realizar en favor del acreedor -

y que ~ste estS facultado a recibir y a exipir. El dar y el

hacer• son conductas de carácter positivo; 1D: abstención es

una prestación de carScter negativo, es decir, un no hacer. 

l Debe tener el objeto contenido patrimonial?~ 

El problema se origina P-n nuestro medio, porque los codigos

civiles de 1870 y 1884, que siguen el principio de que toda

prestaciSn debe ser susceptible de apreciaci6n pecunaria. 

El C6divo Civil para el Distrito Federal y 

Territorio de Baja California de ~884, en su art!culo 1306, 

fracci5n II, expresa lo sieuiente: 

" Son legalmente imposibles las ~osas o actos 

que no pueden reducirse a un va1or exi~ib1e." 

se observa como ae atribuye e1 car&cte patri

monial. a 1a OBLZGACION en .la disposición anterior, misma que 

f'ue suprimida por e.l Código Civi.l Mexicano de :1928. 

LAUFENT afirma: 

" La prestaci6n que forma el. objeto de l.a OB~r 

GACION debe ser susceptib.le en si misma de apreciaci6n pecu

nari a y dere3s, debe presentar para e.l acreedor a.lguna venta

ja apreciab.lo en dinero; e.l acreedor debe tener un inter~s -

de afecci6n." 

IHERING en cuanto a 1a cuesti6n que ahora nos 

ocupa. manifiesta: 

'' No toda OBLIGACION debe tener un va.lor pa -

tri~onia1. La pro~esa debe tener un inter~s p~ra aqud1 a 

quien se l1ace_ afinque este inter~s no deba ser de natura1eza 

patriMonia1." 



E1 maectro BORJA SUPIANO sostiene que: 

Las OBLIGACIONES siempre han estado 

comprendidas en e1 derecho patrimonia1; as{ pue~, la prest~ 

ci6n que constituyen su objeto debe tener valor econ6~ico,

debe ser valuable en dinero. Esto oo significa que la pres~a 

ción debe consistir siempre para e1 acreedor en un aumento

e:fectivo de sus bienes econ5micos. sino que basta con que -

el objeto pertenezca a la esfera pa't'rimonial. que sea sus:c~ 

tible de obtenerse con dinero, no siendo necesario que el -

inter's del acreedor sea de car~cter patrimonial, pudiendo

serlo de naturaleza moral o de a:fecci6n. Hay. pues que dis

't'infuir el interés que el acreedor tiene en obtener la pre.!_ 

taci6n, de la prestaci6n misma que debe ser de tal natural.!!,. 

za que en caso de su incumplimiento se pueda condenar al 

deudor a1 pago de su equivalente econ6mico. 

Resumiendo: en e1 sentido de 1a tesis 

expuesta es como debe entenderse nuestro C6digo d• 1928. (~5) 

Estamos de acuerdo con 1a concl.usi6n de -

que es l.a teor~a patrimonial. 1a que debe prevalecer. pues -

todo objeto de una obl.iFaci6n debe ser suscept1bl.e de va~o 

rizarse economicamente. Si bien nuestro C6dígo Civil. vigen

te parece abandonar la postura d~ 1os Códieos Civil.es de 1870 

y 18~4. en cuanto a 1a necesaria naturaleza pecunaria del. 

objeto de la OBLI~ACION, tacitamente l.a admite de acuerdo a 

l.os art!cu1os 747 y 1825, que disponen: 

" Art!cul.o 747 .. - Puede ser objeto de apr~ 

piación todas las cosas que no esten excl.uidos del. comercio." 

'' Art1cul.o 748.- Las cosas pueden estar 

fuera de1 comercio por su natural.eza o por disposici6n de 1a 

l.ey." 

'' Art!culo 749.- Estan :fuera del. comercio 

por su naturaleza las que no pueden ser pose!das por al.y,Gn

individuo e~clusivaMente, y por disposición de la l.ey. l.as

que éll.a decl.ara irred\lctibl.e a propiedad particul.ar." 
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H&s aun e1 art1culo 1825: Se refiere a lo -

sihuiente: 

" Art.!cul.o 1825.- La cosa objeto del. contr~ 

to debe: l..- Existir en l.a naturaleza; 2.- Ser determinada o 

determinable en cuanto a su especie¡ 3.- Estar en el comer -

cio." 

De las disposiciones anteriores se infiere 

que todo contrato requiere para su existencia de un objeto -

posible que estd dentro deJ..comercio. esto es. que sea -

subsceptibl.e de aprobaci5n. Las obligaciones morales se en -

cuentran fuera del co~ercio por tal raz6n, son objetos jurt

dicamente imposibles. Ahora en caso de que llegue a darse 

una lesión moral. ~sta deber~ cuantificarse econ6micamente -

para determinar los danos y perjuicios causados, motivo por 

el. cual optamos por admitir el carScter patrimonia1 de 1a -

OBLrGAcroN. 

e).- RELACrON JURrDrCA 

En pArrafos anteriores hicimos a1usi~n a 1a 

re1ación jur!dica. 11amada en e1 Derecho Rornano v!ncu1o jur.f 

dico. En e1 tercer e1e~ento que integra 1a OBLrGACION y 

constituye e1 e1emento protector de 1a misma. A1 respecto -

FRANCJ:SCO MESS rNEO d:i: c_e: 

'' La re1aci6n ob1igatoria. constituye una -

pecu1iar situaci6n jur!dica. respecto de 1os sujetos que pa~ 

ticipan de e11a. y de 1a cua1 nacen deberes de un 1ado y de

recho de otro. a veces pudiendo 1a OBLIGACION encontrar su 

orieen en un negocio jur!dico de contenido particu1ar, es p~ 

sib1e que cada uno tle 1os s~jetos sea a1 misMo tiempo deudor 

o acreedor.•' (16) 

La ob1igación se encuentra proter.ida por e1 

Derecho ~djetivo. que es 1o oue hace una ob1ipaci6n exi~ib1e 

A1 carecer una ODLIGACIOll de f?ste e1emento, no podr~ ser pr.2_ 

píamente una OPLI~ACION jur~dica, se 1iMitar3 a una si~p1e -

OBLIGACION mora1 o natura1 que har3 impoaib1e su exipencia -

coercitivamen~e. 
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La tésis a1emana hft sido muy importante en -

cuanto a 1a aportación que ha brindado en 1a comprensi&n d• 

este e1emento; ''••• Decir que e1 deudor est& ob1igado. sign~ 

fica simp1emente que e1 Derecho 1e manda a1~una cosa; 1a re-

1aci6n ob1igatoria no ec sino una re1aci6n de deber. en vis

ta de cuya inejecución e1 poder p6b1ico se apodera de.1a pe!: 

aona o de1 patrimonio de1 deudor para ob1iRar1o a ejecutar -

1a OBLIGACION." (l7) 

E1 '' SHULD " es un deber jur1dico. Cuando 

este deber jur!dico no se cump1e. di 1ugar a1 "HAFTUNG "• 

es decir. 1a deuda o~a ~reataci6n no contienen en s1 1a 

coacción; ~sta surge en forma sucesiva a1 dejarse de cu~p1ir 

e1 deber jur!dico. Esta es 1a caracter1s±ica principa1 de 1a 

re1aci6n jurtdica. al carecer de ella la OBLIGACION se con -

vierte en natural y. desde 1ue~o. no est~ sujeta a una coac-

- ci.Sn para su cumplimiento• pues a!in cuando no deja de ••r
OBLIGACioN. no hay quien posea la facultad de exigir su cum

plimiento. 

La jur~dica se caracteriza po su tempora

lidad¡ est4 sujeta a ext~ngurrae por haber transcurrido el 

tdrmino que ia 1ey ie otorga para exigir su cumplimiento. 

ce·. - DIVERSOS TIPOS DE OBLIGACION. 

Nuestro C6digo Civil vigente. contemp1a 

diversas modalidades de OBLIGACION que son las siguientes: 

a).- OBLIGACIONES PURAS Y SIMPLES. Son 

a~q~11as que no est~n sujetas a una móda1idad 9 ya consist• 

en plazo. condición. carp.a. o en pluralidad de sujetos o de

objetos. Este tipo de OBLIGACIOH no las contempla expreaam•~ 

te el Código Civil vigente. pero se dan continuamente. Sin -

emhar~o el Códi~o Civil Mexicano de 188~ dec!a en au art!c~ 

lo 1328 lo sicuiente: '' La OBLIGACION es pura cuando su cum

pli?T"iento no depende de condici6n. 0 (18) 
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b).- OBLIG~CIONES CONDICIONALES. El art~culo 

1938 de nuestro Código Civil vigente dice: 

'' Artículo 1938.- La OBLIGACION es condicio

na1 cuando su existencia o su resoluci6n depende de un aco!!,_ 

tecim~ento futuro e incierto." 

Debe entenderse por condición,a1 acontecimi.!.,n 

te futuro e incierto del cua1 depende la existencia o resol,,!!. 

ción de una OBLIGACION. La condición puede ser suspensiva 

o resolutoria: 

Es suspensiWa la condición, cuando de su CU!!, 

plimiento depende la existencia de la OBLIGACIOH. Es resolu

toria cuando cumplida, resuelve la obligaci5n, volviendo 1as 

cosas a su primitivo estado. 

La Suprema Corte de Justicia de la !laci6n se 

ha pronunciado en relaci6n al cumplimiento de la OBLIGACraN

condiciona1. de 1a manera siguiente: 

" Es jurfdicamente imposib1e exivir e1 cum -

plimiento de la OBI.TGACION sujeta a una condici6n suspensiva, 

si no se demuestra 1a rea1izaci6n de 'ata." ( 19 ) 

e).- OBLIGACIONES A PLAZO. E1 art1culo 1953-

del C6digo Civil vigente la define como: 

" Articulo 1953.- Es OBLIGACION A PLAZO. aqu~ 

i1a para cuyo cumplimiento se ha sena1ado un d1a cierto." 

El art~culo 1954 de1 mismo ordenamiento prec.!_ 

sa: 
" Art!culo 195.- Entiendase por d1a cierto aquel 

que necesariamente a de llegar.'' 

Es necesario aclarar que plazo es el lapso 

entre el momento inicial y final de la ob1iRaci6n; El plazo -

beneficiara al deudor. por regla ~eneral. 
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d).- OBLI~ACIONES CONJUNTIVA Y ALTERNATIVAS. 

Las obligaciones conjuntivas. son aqu~1laa qu• 

constriften a1 deudor a cumplir acumula±ivarnente varias pres

taciones. no extingui~ndose hasta e1 cumplimiento total; 1aa 

a1ternativas. obligan al cumplimiento de entre varias ob1i -

gacionea de s6lo una. y se extinguen por el cumplimieñto de 

cualquiera de ellas. 

El art~culo 1961 de nuestro C6dipo civil vi,&en 

te. se contrae a lo siguiente. respeto de las obli~aciones -

conjuntivas: 

'' Art~culo 1961.- El que se ha obliyado a 

d~versas cosas o hechos conjuntamente. debe dar todas ias p~i 

meras y prestar todos los seyundos." 

Respecto a las alternativas. dice el C6digo -

Civil. lo siguiente: 

'' Art!culo 1962.- Si el deudor se ha obli~ado 

a uno de dos hechos, o a un: de dos cosas. o a un~hecho o a -

una cosa, cump1e pres~ando cua1quiera de eeos hechos o cosas; 

mAs no puede, contra 1a vo1untad del acreedor, prestar par~e

de una cosa y parte ~e otra, o ejecutar en parte un hecho." 

e).- OBLIGACIONES MANCOMUNADAS. 

Son~quéllas que contienen plura1idad de suje

tos, activos o pasivos. Cuando hay p1ura1idad de deudores o -

de acreedores en une misma OBLIGACION, existe la ~ancomunidad. 

La mancomunidad se presenta simp1e o so1ida -

ria. 
'' Art!culo 1985.- La simp1~ mancomunidad de -

deudores acreedores, no hace que cada uno de los primeros-

deba curnplir inte~ramente 1a OBLIGACION, ni dA derecho a cada 

uno de los segundos, para exigir e1 total cumplimiento de 1a 
misma.•• 
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L~ solidaridad en una especie de 1a manco 
munidad. 

La solidaridad activa tiene luP.ar cuando 

dos o m&s acreedores tienen derecho de exigir. cada uno, el 

cumplimiento total de la OPLIGACION. 

Hay solidaridad pasiva. cuando dos o mAs deE, 

dores est~n OBLinADOS A presentar cada uno, en su tota1ídad,-

1a presteci6n debida. 

f).- OBLrGACrON orvrsrBLE. 

Aqu~lla que tiene por objeto una prestaci6n

que admite cumplimiento parcial; es indivisible aqudlla que -

no puede cumplirse parcialmente. 

El art!culo 2203, del Códiro Civil dice: 

''Art1culo 2203.- Las obligaciones son divis~ 

bles cuando tienen por objeto prestacion~s susceptibles de 

cumplirse parcialmente. Son indivisih1es si l~s prestaciones

no pudieran ser cu~p1idas sino por entero." 

Las ob1igaciones divisib1es en que haya mAs -

de un deudor o acreedor. se regir~n por 1as re~ias comunes de 

1as ob1igaciones en tanto que 1as ob1igaciones indivisib1es -

tienen una rep,u1ación especia1 de acuerdo a1 Art1cu1o 2205 

que sera1a:-

''••• Las ( OBLIGACIONES ) indivisib1es en que 

hay ~~s que un deudor o acreedor. se sujetarS a 1as siguientes 

disposiciones: 

" Art~cu1o 2006, cada uno de 1os que han con

traído conjuntamente una deuda indivisib1e, est5 ob1iFado por 

e1 todo, aunque no se haya estipu1ado so1idaridad. 11 
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Lo rnis~o tiene 1u~ar respecto de los herederos 

de aque1 que haya contra!do una ob1igaci6n indivisible. 

h).- OBLIGACIONES DE DAR DE HACER Y NO HACER. 

h.1).- OBLIGACIONES DE DAR. Esta c1ase de 

ob1igaciones son 1as mAs frecuentes en las relaciones indivi -

duales. y presentan cuatro variedades: 

1.- Traslativas de dominio de cosa cierta. 

2.- Tras1a'tivas de uso. 

3.- Restitu"tor~a.s~e cosa. 

4.- Pa~aderas de cosa d~bida. 

Estas, a la vez, se sub-dividen en: 

1).- TRASLATIVAS DE DOMINIO 

DE COSA CIERTA. 

2).- TRASLATIVAS DE USO 

Ven"ta. 

Pe:rmu"t'a. 

Donaci 6n. 

Mutuo. 

Sociedad. 

Arrendamiento. 

Comodato. 
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Dep6sito. 

3).- RESTITUTORIAS DE COSA Prenda. 

Pr~stamo. 

Pa~o de precio de venta. 

~).- PAGADERAS DE COSA DEBIDA Prestaci6n de servicio. 

Pago en ~enera1. 

En el primer caso. el acreedor de cosa cierta 

no est~ ob1igado a recibir cosa djstinta de aqu~lla que contr~ 

to. En 1a venta de cosa cierta. 1a traslaci6n de la propiedad

se da entre 1os contratantes por mero e~ecto de1 contrato sin

dependencia de tradición. ya sea natural. o simbó1ica. debi~n

dose tener en cuenta 1as dispooiciones relativas del Registro

Púhlico. En los de aly.una especie indetermina~a. la propiedad

no se tranaferirA sino hasta el momento que la cosa se haga 

cierta y determinada con conocimiento del acreedor. y si no se 

designa la calidad de la cosa. el deudor culple entregnado una 

de ~ediana ca1idad. 

h.2).- DE LAS OBLIGACIONES DE HACER. Estas

ob1igaciones. para su p1ena existencia deben conTener dos pre

supuestos necesarios.que son: 

1.- Posibi1idad fSsica. 

2.- Posibi1idad jurtdica. 
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El objeto de est~ oblipaci6n ~ebe po~er rea

l.izarse. en vir't'u~ de que 1a naturaleza lo per~ít~. no síendo

dable qu~ se pacte o cel.ebre un contrato contraviniendo normas 

tutela~as por la l.ey, ya que el resultado ser!a su nulidad. 

Nues"'tro C6dir;o Civil. viyente, a este .respe.!:_ 

" Art.!'cul.o 1827.- El. hecho positivo o nep:at,!. 

vo objeto del. contrato debe ser: 

l.- Posibl.e. 

II.- L1ci'to." 

El artScul.o 1828 del. ~ismo ordena~iento, dice: 

Art!cul.o 1828.- '' Es imposible el. hecho que -

no puede existir porque es inco~patibl.e con una ley de l.a natu~a 

l.eza o con una norma jur~Cica que debe reyirl.o necesariamente -

y que const~tuye un obstáculo insuperable para su real.izaci6n." 

El. art!cul.o 1829 afirma: 

'' No se considerar~ imposibl.e e1 hecho que no 

pueda ejecutarse por e1 obl.i~ado, pero s~ por otra persona en

l.UJ.?ar de ~l.." 

En rel.ación a esta materia. el. maestro ROJINA 

VILLEGAS opina: 

" Se dice que hay imposibil.idad jur.!dica, cu~n 

do e1 hecho no puede rea1izArse porque una norma de derecho se

constituye a su vez en nbst~cu1o insuperab1e para su ejecuci6n~•· 

" En 1.a itT"tposibil.idad jur.!dica no se tra"ta de 

viol.ar una nor~a de derecho, sino que ni siquiera 1.1.e~a a real.~ 

zarse 1.a prestación por cuanto que 1.a 1.ey impide de p1ano su 

posibi1idad de ejecucí6n ••• '' (20) 
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En s!, la imposibilidad jur!dica no debe conFu~ 

dirse con 1a ilicitud en el objeto; existe en este c~so la 

OBLIGACICN. pero es nula; es imposible. pero proh1bi~a por su

i1icitud. En tanto que en la imposibilidñd ~urídica es inexis

tente, no hace; en consecuencia no puede ejecutarse; por ejem

plo:al celebrar un contrato de co~praventa rcsnecto a un inm~e 

ble se pacta que el comprador no podrá vender esa propiedad en 

nincún ~omento y por ninpún ~otivo; ~&ta cl~usuia resultará 

inexistente, porque jur!dicamente ser~ imposible oue se i~pída 

al comprador que pueda ~najenar posteriormente su propieda. En 

el caso de la i~posibilidad ~!sica; el ~unrlamento leP.al lo en

contramos en el mismo art!culo 1828 del Códi~o Civil; 

Articulo 1828.- '' Es i~posib1e el hecho que no 

puede existir porque es incompatib1e con uan ley de la natura-

1eza.'' 

Segan el arttculo que antecede se entenderá 

que existe imposibilidad f!sica para efectuar la ejecución de

una OBLIGACION de hacer. cuando una ley de la naturaleza iMpi

de 1a realización del hecho; ast lo eRtima el maestro ROJINA -

VILLEGAS; se constituye en un obst~culo insuperable. que hace

imposible la realización del hecho. 

En cuanto al hecho y al ~otivo o fin il~citos; 

según losº art1culos 1830 y 1831 9 del Códi~c Civil vi~ente dis

ponen: 

Ar~~culo 1830.- '' Es il!cito el hecho que es

contrario a las leyes de orden pGblico o a l~s buenas costum -

bres.'' 

Art1culo 1831.- '' El fin o motivo deter~inan

te de la voluntad de los que contraten tamFOCo debe ser contr.!!_ 

río a las leyes. ni a las buenas costumbres.'' 

Las obligaciones de h~cPr deLen ser r!sicas y 

jur~dicamente posib2es y de objeto 1!cito 9 para per~eccionar

se. Este Gltimo no es requisito solo dP este tipo de obiiveci~ 
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nes sino de todas. 

Para 1a i11citud de1 objeto encontramos 1a 

sanci6n a que se refiere e1 art!cu1o 2225 del Códi~o Civil de 

1928, que dice: 

•• La il1citud en el objeto, en el fin o en 

la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya re-

1ativa se~Gn lo dispon~a la ley.'' 

i).- OBLIGACIONES DE NO HACER. 

El art!culo 2028 del Código Civil en vigor 

define con meridiana claridad este clase de OliLIGACION, alª!:.. 

nalar lo si~uiente: 

Art!culo 2028.- '' El que estuviera obligado 

a no hacer al~una cosa, quedará sujeto al PªFº de danos y pe.!:_ 

juicios en caso de contravención. Si hubiere obra mat•ria1 1 -

podr3 exigir el acreedor que sea destru1da a costa del obligado.• 

En las obligaciones de no hacer, el acree

dor tiene derecho a exigir rle1 deudor que se abstenga de obrar 

en determinado sentido. 

Las o~iigaciones de no hacer se clasifican-

en: 

a).- Reparab2es. L1 articu1o 2028 de1 C6di

go Civi1. prev~ 1o re1ativo a la reparaci6n. al precisar: 

Art!cu1o 2028.- '' El que estuviere ob1igado 

a no hacer a1guna cosa. quedará sujeto al pago de denos y per

juicios en caso de contravenci6n. 1' 

b).- Irreparables.~l art~culo 2~04 estable-

ce: 
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Art1cu1o 2104.''E1 que estuviere obligado a

prestar un hecho y dejare de prestarl.o, o no 1oDrestare con -

forme a l.o convenido, ser~ responsab1e de 1os danos y perjui

cios, en l.os t~rminos si~u!entes.'' 

I I. -"El. que contraviene una obl.igaci6n de -

no hacer pagara da"os y perjuicios por el. solo hecho de l.a 

contravención. 11 

~ 

De l.o anterior se deriva que el. deudor tie

ne proh!bida l.a conducta, ya que al. ejecutarl.a serS responsa

bl.es de l.os danos y perjuicios que oca~ione. 

7.- FUENTES DE LAS OBLIGACIONES. 

Existen dos corrientes doctrinarias opuestas 

entre s1. en re1aci6n a l.as autdnticas fuentes de l.as obliga

ciones pasamos a anal.izar estas teor!as. 

BAUDRY LACANTINERIE toma en cuenta co~o 

fuente de ob1igaci6n, l.as siguientes: 

a).- E1 contrato. 

b).- Promesa uni1atera1 de vo1untad. 

e).- Actos i1!citos. 

d).- EnriqueciM1ento sin causa. 

e).- Ces1ón do ney,ocios. 

Por su parte PLANIOL y BONECASSE, qui~nes 

coinciden uno con otro. sostienen que 1as fuen~es Gnicas de 

1a OBLIGACION son: 

1.- La J.ey. 

·2.- La v01untad. 
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COLIN y CAPITANT reconoe•n: 

1.- Contrato. 

2.- Promesa unil.ateral. de voluntad. 

3.- Actos il~citos. 

4.- Enriquecimiento injusto. 

s.- Gesti6n de neyocioa. 

EUGENE GAUDEMET por su parte admite: 

1.- Los contratos. 

2.- Los cuasi contratos. 

a.- Los del.itos. 

... - Los cuasi del.itas • 

s.- La l.ey (21) 

ROJINA VILLEGAS opta por: 

1.- Loa hechos jur1dicos y l.a ley. 

2.- Los actos jur!dicos y 1a l.ey. y for•u1a

una cl.asificaci6n de Estos actos jurídicos. que son: 

a).- Los contratos. 

b).- Loa testamentos. 

e).- La decl.araci6n uni1ate%•a1 de vol.untad. 

d).- Los actos de autoridad. (22) 
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Cl C6digo Civil Mexicano de 1884• siguiendo 

al de 1970, sosten~a como fuente de la OBL!GAC!ON,1os si -

guientes: 

1.- El. contrato. 

2.- EJ. pago de lo indebido. 

3.- La ges1:'.ión de negocios. 

4.- Los hechos i11citos. 

Nuestro CISdiRO Civil en vigor se refiere a: 

1.- Los contratos C Cap!tuio I, T~tulo Pri
mero). 

2.- La dec1aración uni1ateral de voluntad -

( Cap%tulo II ). 

3.- El enriqueci~iento i1egitimo ( Cap!tulo 

III). 

4.- La gestión de ney,ocios ( Cap!tulo rV) 

s.- Actos i11citos ( Cap!tulo V ). 

s.- Registro Profesional ( Cap~tulo VI ). 

Todos los cap!~uios citados corresponden al 

libro cuarto de las Obligacione8 de nuestro Código Civil, -

Siguiendo esa secuencia analizaremos cada uno de ellos, in,!_ 

ciando con: 

a).- EL CONTRATO. 

COLIN y CAPITANT, lo definen de 1a s1~uiente 

manera. 

'' E1 contrato o convenio es un acuerdo de dos 

o varias voiuntades en vis~a de producir efectos jur!dicos. 

Contratando, 1as partes pueden tener por fin, sea crear una 

re1ación de derecho! crear o trans~i~ir un derecho rea1 o dar 
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nacimiento a ob1iRaciones; sea ~edificar una relaci6n preexi~ 

tente; sea en fin extinguir1a. E1 art1cu1o 1101 parece •inti.!!_ 

p,uir e1 contrato del convenio. hacer de ~ste el g•nero y de -

aquél la especie. Se reserva algunas veces. en efecto, el 

nombre de contrato a los convenios que tienen por objeto hacer 

nacer o transmitir un derecho, derecho de cr~dito o derecho -

real ••• Pero esta distinci6n entre los contratos y los ~onve

níos no tiene sino un interés de terminoloRra; las mismas re

~las senerales se aplican a los unos y a los otros.'' (23) 

Nuestro Códip.o Civil de 1928 define 1os 

contratos de la manera siguiente: 

Art~culo 1729.- " Contrato ea el acuerdo

de dos o mAa personas para crear, transferir, modificar o 

extinguir ob1igaciones." 

Art!cu.lo 1793.- " Loa convenios que pro -

ducen o transfieren .las obligaciones y derechos toman •1 no•

bre de contratos. 

Ei prestigiado jurista IGNACIO GARCIA TELLES, 
integrante de .la Comisi6n Redactora del Proyecto de.l C6digo -

CivJ1 Mexicano de 1928• dice a1 respecto¡ 

" La responaabi1idad de.l ejercicio de 1a-

1ibertad y de la vo.luntad. deja de ser so.lamente. subjetiva del 

actor para prote~erse en atención a los derechos iguales de 

los teceros y a.l de .la co.lectividad. Por e11o. e1 C6diRO de 

1928 aceptó .las nuevas fuentes de ob1iRaciones ya introduci -

das en las 1egis1aciones modernas de .los C6digos Suizo. Bra 

si1eno. A1em~n, ( sic ). Como fueron .la dec1araci6n uni.lat~ -

ra.l de 1a vo.luntad u ob1ipatoriedad de .la promesa. de1 abuso d•.1 

derecho. de1 enriquecimiento sin causa. 1a p,esti6n de nego 

c·ios, l.as ob1igac.:!ones que nacen de .los actos i.l!citos y de1 

ries~o profesiona1. Libro Cuarto, Primer~ Parte• T!tuio Prim!., 

ro. Cap~tu1os Ir. III. IV, V y VI.'' (24) 
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Por eso el inter~s de analizar las Fuente~ 

de las obliRacione~. que el C6digo Civi1 de 192P aíste~a±iz6-

en ~orma m3s a~plia. 

Resulta incuestionable que e1 contrato es una

de 1as principales fuentes de obligaciones; requiere el mis -

mo los siguientes elementos que para su perfeccionamiento; 

1.- ELEHNTOS DE EXISTENCIA.- Consentimiento 

y objeto. La fa1ta de uno o de ambos producen la inexisten 

cia del contrato. 

2.- ELEMENTOS DE VALIDEZ.- Licitud de1 objeto• 

motivo o fin. Su ausencia produce la nulidad absoluta o rela

tiva, según. 

b).- DECLARACION UHILATERAL DE VOLUHTAD. 

Los C6digos Civiles vigentes en el Distrito 

Federal de 1970 y 1884, omite la regulación de 1a declaración 

unilateral de voluntad como fuente de obligaci&n en cambio ei 

C6digo Civi1 vigente s! 1o hace. en 1oa art!culos del 1860 al 

1881. 

·Para comprender el motivo de ia reg1amentaci5n 

de esta fuente de la obligaciSn por nuestra leyislaci6n ci 

vil• resulta oportuno conocer 1a Exposición de Motivos del 

C6digo Civi1 vigente. pues en ella 1os redactores del mismo 

explican 1a raz6n de introducirla en el ordenamiento en cues

tí6n. 

" Por razones an~logas. 1a ComisiSn. de acue!:. 

do do con ia opinión de los autores de los C6digos modernos 

y con la de nobles pGblicistas. reglamentó las obligaciones -

que nacen por declaraci6n unilateral de voluntad. como son 

las ofertas al pGblico, las promeses de recompensa. las esti.e_u 

laciones a favor de tercero. los tftulos al portador. etc •• ya 

que estando gene~alizadas en nuestro ~edio. era necesario 

ocuparse de ella~ Estas relaciones jur!dicas no cabfan dentro 
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de la forma c1~sica de 1os contratos, porque se conceptGa que 

existe obligaci6n de cumplir una oFerta pGb1ica. de prestar -

la eatipulaci6n a ~avor de un tercero y la oblipación que 

ampara el t!tulo al portador. aGn antes de que apare~ca clar.!!_ 

mente la voluntad del acreedor de la obligaci6n, y no se com

prende por quE una persona capaz de obliY.arae con otra~ no 

puede imponerse voluntariamente una ob1ipaci6n o contrinir au 

conducta. antes de que tenga conocimiento de que su oferta va 

a ser aceptada. de que el tercero admite la estipulaci6n que

lo beneficia o de que los t~tulos entren en circulaci6n." (25) 

La declaraci6n unilateral es una fuente -

relativamente moderna, debidndo su regulaci&n al reclamo de 1a 

costumbre y a 1a pr3ctica reiterada de la misma. lo que hizo

neceaario que 1a le~is1aci6n ae ocupara de e11a. 

E1 maestro BORJA SORIANO considera a esta 

ob1igaciSn como fuente especia1, pero no genera1 de ob1iyaci.2. 

nes. a1 respecto opina: 

" Loa CéSdigoa Modernos a que ae refiere -

1a expooici6n de motivos sen: e1 a1em&n e1 suizo y e1 brasi -

leno. ya sabemos que en estos cuerpos ¿o Derecho la voluntad

uni1ateral s6lo es fuente excepcional de obligaciones." 

E1 mismo autor refiere: 

" Lo expuesto en esta secciiSn demueatra

que cuandola legislación o la doctrina han aceptado 1a vo1un

tad unilatera1 como fuente de ob1igaciones, ha sido en ca1idad 

de fuente especial. o Mejor dicho excepcional. so1o en deter

minados~asos y no como fuente genera1." (26) 

Concluye BORJA SORIANO, que para que se -

considerara fuente general de la obiip.acione uni1a'teral 

de vo1untad. ser~ preciso que e~ista una disposici6n anaioga

a que el CódiFo Civi1 inc1uye para e1 contrato. en e1 art1cu-
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lo 1786. 

En base a esta idea. 1a dec1aración uni1ate-
~ 

ra1 de vo1untad no seria propiamente una fuente genera1 de 

oh1igación• sino una excepci6n a 1a reg1a contraetua1 s610 en 
casos especia1es. 

E1 maestro GUTIERREZ y ~ONZALEZ. por su par

te, a1 referirse a 1a dec1araci6n uni1atera1 de vo1untad, se

na1a: 

" Se entiende por e11a 1a exteriorizaci6n de 

vo1u~tad que crea en su autor 1a necesidad jur!dica de conse.!:. 

var en aptitud de cump1ir por si o p~r otro vo1untariamente 

una prestaci6n de carácter patr!monia1, pecuniario o mora1, 

en favor de un sujeto que eventuaimente puede 11egar a exis 

tir, o si existe, aceptar." (27) 

Continua diciendo: 

" He concreto sin mayor discusi6n, a considerar 

que en e1 Derecho Mexicano se tra~a de una fuente i1imitada -

de ob1igaciones; admite que su antecedente inmediato ea e1 

C6digo Civi1 A1em&n 9 que 1a estab1ece como fuente restrinRida 

de ob1igaciones 9 pero conc1uye que la dec1araci6n unilateral -

es fuente no restringida de obligaciones sino ~enera1. es de

ci~ i1imitada por ios alcances de los art1culos 1805 9 1806 9 -

y 1860 del C6digo Civil vi~ente." (28) 

E1 maestro BEJARANO SAHCHEZ dice: 

''En efecto, nuestro le~is1ador no sigui6 a -

su mode1o·a1em~n. pues no limit6 en un precepto expreso como

Este, los casos de dec1araci6n unilateral obliFatoria, A fal

ta de dicha disposición 1imítativa, y existiendo la ~isma 

raz6n jurtdica para admitir 1a fuerza obli~atoria de toda 

declaración unilateral con tal que no contrarie norm~s de or

den pdblico, las buenas costumbres o derechos de terceros, 
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debe aFirmarse, con ROJINA VILLEGAS, que 1a dec1araci6n uni

lateral de voluntad. es una fuente general de oblipaciones -

en nuestro Derecho Civil.'' (29) 

El emer~to maestro ORTIZ URQUIDI, ~1 hacer
un an~lisis en su obra de las corrientes sostenidas por BOR

JA SORXANO y ROJINA VILLEGAS, afirma: 

~Nuestra opini6n personal." Nosotros compar

timos plenamente esta filtima tesis la de ( Rojina Villegas ) 

y creemos reforzarla con este sencillo ejePplo: 

Es cierto que conforMe al art~culo 1860 el

hecho de ofrecer al pGhlico objetos en determinado precio 

obliya al dueno a sostener su ofrecimiento. Pero también es

cierto que no existe n~n~una disposici6n que diga que el he

cho de ofrecer al pOblico en determinado precio. como renta. 

una cada en arrendarniento• ob1ip,a a1 que hace e1 oFrecimjen

to a sostener ~sta. Y nos prep,untamos:¿que 1os avicos que 

vemos d~ariamente en los periódicos haciendo ofrecimientos -

de este 01timo tipo. no oh1igan en sus t~rminos a quienes -

los hacen?; para nosotros no hay la menor duda de que s~ y

por cuya razOn y por otros varios eje~p1os que a1 respecto

podrSa~os poner ofreciMientos de prestamos de dinero a tal -

o cual tipo de inter~s. ofrecimiento de construcción de ca -

sas. etc.• cuyos anuncios a d!ario vemos taMbi~n en los 

peri6dicos 1lepamos a la conclusi6n de que ef~ctiva~ente la

dec1aración unilateral de la voluntad es fuente yeneral. Y -

no especial. de obligaciones, y. por tanto. Ce las normas 

jurSdicas individualizadas o individua1es de carScter privado 

como tambi~n se les 11ama~'' (30) 

Consideramos que al legislador. a1 intro

ducir la declaración uni2aTeral de voluntad. 1o puiaba la 

intención de crear una fuente de obligaciones con 1a ~ás am

plia eficaciA; por e11o, 1lep,a~os a 1a conc1usi6n de que 

~s~a es una fuente p.enera1 de las obligaciones. sobre todo -
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si se observa que nuestro texto no sipue ~ie1~ente 1a conceE_ 

ci6n de1 Código Civi1 A1emán, a1 no 1irnitar e1 a1cance re1a

tivo como lo hace ese Código. 

e).- EN?IQUECIMIENTO ILEPITIMO. 

Nuestro C6digo Civil en vip,or se re~iere 

a1 enriquecimiento i1e~itimo en el articulo 1682, en la si 

y,uiente forma: 

Art!cu1o 1182.-"El. que nin causA se enriq~e 

se en detrimento de otro, est~ obligado a indemnizarlo de su 

empobrecimient~en la riedida que fl se hs enriquecido." 

En el Derecho Romano encontramos el sigui~n 

te antecedente, constítu1do por la cita de Pomponio que dice: 

" Es de Derecho Natura1 y de equidad que 

nadie se haga m~s rico con detrimento e injuria de otro.'' 

( 31) 

Nuestro C&digo Civil tal como ha quedado -

transcrito. regl.ament6 eficazmente esta fuente de la ob1i~a

ción. inspirado en e1 Proyecto Franco- Italiano del CódiFO 

de 1as Ob1igaciones, suponiendo 1os siyuiente& e1ementos: 

1.- En enriquecimiento de una persona. 

2.- E1 empobrecimiento de otra. 

3.- La relaci6n o nexo entre e1 enriq ueci-

miento y empobrecimiento. 

4.- Ausencia de causa. 

1.- E1 enriquecimiento.- Es el incremento

º aumento de va1or que una persona experimenta en su patri -

~onio econ6mico activo. o 1a disminuci6n de experimenta en

su patrimonio Pasivo económico. 
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2.- E1 emrobrecirniento.- Se traduce en un -

sacriricio pecuniario que puede ser una p~rdida patrimonia1 -

en dinero, ~ueb1es, inrnueb1es, o en una prestación de hacer, 

o un trabajo no re~unerado. 

3.- La re1aci6n o nexo entre enriquecimien

to y empobrecimiento.- E1 hecho del enriquecimiento s~n causa 

es fuente de ob1igaciones económicos; esencialmente en e1 

crecimiento sin causa de un patrimonio, que se efectGa en de

trimento de otro a consecuencia de un s6lo y mismo acontecí 

miento. 

4.- Ausencia de causa.- Es la ausencie de 

una causa que tenga su fuente en la Ley o en el contrato, 1a

ausencia de una justa causa. Al no estar apoyado el enrique -

cimiento en una causa legttima, se produce su ilegiti~idad •. 

Estamos de acuerdo con 1a opinión que omite 

sobre este prob1ema e1 maestro BORJA SORIANO. a1 decir: 

'' De1 enriquecimiento sin causa nace una 

ob1igación a car~o de1 que se enriquece y a favor de1 que s~

empobrece; date puede rec1amar 1a indemnización de su empobr~ 

cimiento en 1a ~edida Que e1 primero se ha enriquecido." (32) 

E1 art!cu1o 26 de1 C6diyo de Procedimiento• 

Civi1es reg1amenta 1a acción a ejercitar en este caso. a1 

disponer 1o siyuiente: 

Art1cu1o 26.-''E1 enriquecimiento sin causa

de una parte. con detri~ento de otra, presta ~éritos a1 per -

judicado para ejercitar 1a acción de indemnizaci6n en 1a med.! 

da en que aqu~11a se enriqueci&. 11 

E1 procesa1ista PEREZ PALMA en a1usi6n a1 -

art!cu1o que se comenta, dice: 

'' A estas acciones e1 C6diyo Civi1, en 1os

art!cu1os 1882 y siP,uientes, 1as 11a~a de enriquecimiento 
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ilegitimo ••• " (33) 

Resulta curioso lo expresado por el maestro 

VALENTIN MEDINA, quien al abordar somera~ente este aspecto, -
dice: 

'' Esta figura jur!díca a la que tanto debe

el progreso del Derecho y que de ser aplicada a nuestros pol.f. 

tico y sus paniagudos resolver!a el cincuenta por ciento de -

los problemas nacionales, ha sido y continuará siendo uno de

los medios ~as eficaces para resolver infinidad de situacio -

nes injustas ••• " (34) 

d).- PAGO DE LO INDEBIDO. 

ruente de obligaci6n que se considera 

eventualmente como una especie del enriquecimiento ilegitimo. 

C Siguiendo a BONECASE. de esta manera procede nuestro orde -

namíento substantivo ), la Comisi6n Redactora de nuestro 

actual Códipo Civil en su exposici6n de motivos dice: 

'' Para que la c1aaificaci6n de las fuentes 

de las ob1i~aciones estuviese m~s de acuerdo con el tecnic!s

mo jur1dico moderno. se comprendieron alpunas ~aterías ~ue en 

ei C6diyo· de 84 fi~uraba entre 1os contratos. en el t1tulo -

especial denominados de 1as obl1gaciones nn contractuales. en 

e1 que se estudia 1a restituci6n de 1o pagado indebidamente.

la responsabilidad civil. la responsabi1idad por actos il1ci

tos y 1a yestión de nepocios. por que ana1izada la fuente de

que emanan 1os mencionados. no se encuentra en ellos 1a -

coexistencia de voluntades. que es el elemento esencial para

e1 nacimiento del contrato.'' (35) 

El C6diyo Civil de 1884• repu1aba el pa -

~n de lo indebido en el art1culo 1545 9 seROn el cual: 

•• Cuando una persona. por error de hecho

pa~a a otra lo que no le debe. ~sta queda obli~ada a restitu!r 
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1o qu~ hubiere recibido en paro.'' 

El precepto transcrito se 1imita únicamente

al error de hecho; resultando por ello m5s amp1io e1 concepto 

de nuestra lepislación vip.ente, cuyo art~culo relativo expre

sa: 

Articulo 1883.- '' Cuando se reciba al~una 

cosa que no se ten!a derecho de exi~i~ y que por error ha si

do indebidamente pagada. se ~iene ob1i~aci6n de restituirla. 

Si lo indebido consiste en una prest3ci&n 

cumplida, cuando el que 1a recibe procede de mala f~. debe 

pagar el precio corriente de esa prestación; si procede de 

buena fe, solo debe pagar lo equivalente al enriqueci~iento 

recibí do." 

" El art!culo 1813 dice: C1 error de hecho o 

de derecho invalida el contrato cuando recae sobre el motivo

determinante de la vo1untad de cua1quiera de 1os contratantes. 

si en el acto de la celebración se declara eae motivo o si ae 

prueba por las circunstancias del mismo contrato que se cele

bró ~ste en el fa1so supuesto que lo motivó y no por otra 

causa .. " 

Se deriva de las disposiciones anteriores. que 

e1 error tanto de hecho como de dPrecho es considerado por e1 

Código de 1928. con lo que procede de manera mAs ~enera1 que

los ordenamientos civiles del siylo pasado. 

CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBrDo.-"H8y pago 

de lo indebido cuando una persona creyendo por error que es .!t•U 

dora de otra, le entrega una cosa o ejecuta otra prestaciSn 

a favor de ella.''(36) 

Se~Gn PINA VARA. 

" Es la real.izaci6n por error, de una prest.!!. 

ci6n que no hay obligaci6n de curnplir y que da 1ugar al Dere

cho de repetici6n.'' (37) 



34 

En si. e1 pa~o de lo inde~ido no hay causa -

ley,al que obliyue a la realización de un papo o una prestaci6n, 

sin embargo, por un error se ejecuta tal papo o prestaci6n. -

Al que pa~a se le denomina tambi~n solvens y el que recibe el 

pago accipiens. Habr~ PªF-º de lo indebido cuando el solvens

no es deudor y efectfia el P8RO• 

accipiens 

EL pago de lo indebido da lugar a que el 

devuelva la cosa indebidamente recibida; es ínter!.. 

sante observar que en el enriquecimiento ileyitimo se da la -

acci6n de indemnización, en tanto que en el pa~o de lo indeb~ 

do se da la acción de restitución o repetición en contra del

accipiens. Tal caracter!stica distinpue una de otra Tiv.ura 

jur~dicas. 

Cuando la cosa est~ dentro del patrimonio 

dei accipiens y sea deter~inada, la restituci6n debe hacerse eft 

especie, es decir, se devolver~ lo que indebidamente se pa~ó. 

Si lo pagado indebidamente consiste en bie -

nes fun~íbles, se restituirá la mís~a cantidad que se pagó. -

Si existi6 mala fe se deberán cubrir intereses desde el ~o~e~ 

to de la entrega indebida; si hubo buena f~ no se generan 

Estos. 

Si 1a cosa pagada indebidamente fue enajena

da, habrá que ana1izar dos situaciones. 

a).- Si la e9ajenaci6n fue ~ratu1ta. 

b).- Si la enajenaci6n fue onerosa. 

Si es gratuita. e1 so1ven5 recuperar~ e1 

bien. no importando si exis~ió buena o mala ~e; si fue onero

sa. hay que distinpuir si tal enajenación fue o no de buetta -

fe, tanto por parte del accipiens co~o rle1 tercero adquirien

te. El solvens no podr~ recuperar sus bienes, de operar buena 

fe de los que in~ervinieron teniendo en consecuencia que 

sufrir e1 precio de su error. Si la enajenaci6n fue Ce ~a1a -

fe tanto de la parte de accipiens como del tercero adquirien

te, el solvena podr~ recuperar la cosa; si la ~ala fe fue sólo 
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de parte de1 accipiens y no de1 tercero adquirente. e1 

solvens ~nicamente podr§ reclamar una indemnizaciSn. 

La acción para repetir lo pagado debe ejer

citarse dentro del tErmino de un an~ a partir del momenio que 

se tiene conocimiento del e~ror. y dentro del de cinco anos

contado a partir de que se hizo el pago. independientemente

de que se haya tenido o no conocimiento del error. 

1 

El art~culo 1984 del ~ódi~o Civil viyente.-

dice: 

'' El que ha pa~ado para cumplir una deuda -

prescrita o para cumplir un deber moral no tiene derecho de

repetir.'' 

Según lo dispuesto por este precepto. el 

plazo de deud~ prescrita no es paeo de lo indebido. atendie!! . .

do al derecho natural de que quien.debe pagar a su acreedor. 

Por ta1 motivo. no existe 1a acci6n de repetici6n. en contra 

de1 acreedor. siendo considerado el pago de deuda preacrite

como un reconocimiento expreso de la deuda y una renuncia 

t&cita a 1a prescripci6n que le bene~icia. 

e).- GESTION DE NEGOCIOS. 

Esta fuente de 1a ob1igaci6n era bien cono

cida entre 1os romanos. EUGENE PETIT. la conceptua ~s1: 

'~ hay ~esti&n de nepocios cuando una persona 

~dministra vo1untariamente 1os negocios ajenos sin haberaeio 

encargado. Resulta de e1lo una re1aci6n ob1igatoria aná1oga

al mandato. El gerente, nepotiorum gestor. debe rendir cuen

ta de su gestión a1 dueno. dominus; por su parte. puede ha -

cerse indemnizar por sus gastos.•• (38) 

E1 Códi~o Civil de 1884• regulaba ~sta 

fuente de las obligaciones en su art!culo 2416• reglamentaAo 

de la sieuienTe manera: 
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Art!cu1o 2416.- '' Bajo e1 no~bre de mandato 

oficioso o de y,estión de nep,ocios, se comprenden todos 1os 

actos que por oficiosidad y sin mandato expreso, sino so1o -

presunto, desempena una persona a favor de otra que est~ 

ausente o impedida de atender sus cosas propias.'' (39) 

E1 Código de 1928, por su parte dice: 

'' E1 que sin mandato y sin estar ob1igado 

a e11o se encarya de un asunto de otro, debe obrar conforme

ª 1os intereses de1 dueno de1 neeocio.'' 

La gestión de ne~ocios es un hecho juridico

vo1untario y 1!cito4 

La gestión oripina derechos y ob1i~aeiones -

recíprocos. So1o si 1a Festi6n no fue Gti1, no habrS ob1i~a

ci6n de parte de1 dueno de1 negocio. A1 ratificarse 1a ees 

ti6n, aobrevendrS un mandato con efecto retroactivo a1 ini -

cio de 1a gesti6n. 

e.1).- ELE~ENTOS DE LA GESTION DE NEGOCIOS. 

Encontramos 1os siguientes: 

1.- Intervención de1 y,estor en 1os ne"ocios

de un tercero. 

2.- Que 1a intervenci6n sea vo1untaria. 

3.- Que no medie mandato o autorizaci6n del

due"o de1 ne~ocio. 

4.- Que e1 p.estor sea capaz de ob1i~arse. 

e.2).- OBLIGACIONES DEL GESTOR. 

A).- Debe obrar rle acuerdo a 1os intereses -

de1 due~o de1 negocio. 
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b).- Debe desempe~arse con toda di1igencia 

corno s! se tratara de1 negocio propio. 

e).- Debe dar aviso inMediatamente a1 dueno 

de1 ne~ocio. respecto a su gesti6n. 

d).- Debe ser su intervenci6n a t!tv1o gra

tu1to. 

e).- Debe responder de los danos y perjuicios 

que resu1ten si 1a ~estión 1a rea1iz6-

contra la voluntad de1 dueno. 

c.3).- OBLIGACIONES DEL DUERO. 

I.- Si e1 neeocio fue fiti1mente ~estionado~ 

deberá pagar los gastos necesarios realizados por el r.estor y 

1os intereses 1ep,a1es. 

II.- Deber~ cumplir las ob1igacivnes contr~1 

das por e1 y.estor a nombre de dl. 

III.- 51 ratifica la gesti6n. se convierte

~sta en mandato con efecto retroactivo a la fecha de inlcia -

ci6n de 1a gestión. dehiéndo el dueno pa~ar todos los gastos. 

aGn cuando no hubiere sido Gti1 aqu~11a. e inde~nizar 1oa 

danos y perjucios que 1e haya causado e1 cump1imiento de1 

ahora ~andato. con derecho de retenci6n y cobro de honorarios. 

Gran diferencia a ~arcado 1a postura de 

nuestro actua1 Código Civi1, con e1 de 1884; Aste Q1timo ten1a 

como principio fundamenta1 1a autonom!a de 1a vo1untad. por -

tan~o, e1 duefio de1 negocio pod1a desautorizar 1a gesti~n·y -

no ob1igarse. a excepción de1 caso en que 1a ~esti6n se rea1!_ 

zar& para evi~ar un dano. Si ratificaba la ~estión o se apro-· 

vechaha de eiia, acepTaba tac!tamente. debi~ndo entonces 

indemnizar a1 ~estor. bAjo e1 principio de que nadie puede 

enriquecerse sin cnusa. Además. se dejaba ai dueno •n 1iber

tad de rechazar los beneficios obtenidos, sí e1 gestor prete!!.. 
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d1a obtener un 1ucro y no so1o evitar un ~a~o; aqu~ se 

observa el respecto el principio de la autonom!a de 1a volu!!.. 

tad. 

A diferencia ¿ei anterior. e1 C6digo de 1928, 

en su art~culo 1903• dice: 

" Art!cu1o 1903.- •• El dueno de un asunto que 

hubiere sido útilmente gestionado. ¿ebe cump1ir las ob1iya -

cienes que e1 gestor haya contra~do a nombre de ~1 y paFar -

1os gastos de acuerdo con lo prevenido en 1os art~culos sig~ien 

tes.'' 

Impera actualmente en nuestro Ordenamiento 

Civil el principio de car&cter social que desplazó el predo

minio de la voluntad. como ya lo explicaba el maestro GARCIA 

TELLES, al decir: 

Una nueva filosofta jurtdica ha sustitu~ 

do a la antigua. vitalízando, ampliando y socializando• es -

decir. modernizando ioa conceptos de libertad. de propiedad

Y responsahi1idad. por modificar su estructura de preeminen

tes derechos indivídua1es, que debe quedar subordinados a 

1os derechos sociales.'' (40) 

As! e1 acuta1 C6diRO Civi1 postu1a un crite

rio de car3cter socia1 y no individual, 1o que lo contras~a

con e1 C6digo Civi1 de 1884¡ esto se hace evidente en 1o 

que respecta a 1a gesti6n de n~gocios. 

f).- RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Concepto.- La responsabilidad cívi1 es 1a 

ob1igación exclusiva~ente civil de reparar el dano pecunia 

río causado directamente. ya sea por hechos propios del obl.!, 

nado a la reparación o por hechos ajenos provenientes de 

terceras personas que dependen de é1 o por el ~uncionario de 

cosas cuya vieilancia está encomendada a1 deudor de dichA 

reparaci6n. 
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E1 antecedente inmediato de la responsabi1~ 

dad civil se 1oca1iZA en el Códipo Suizo de 1as ~b1igaciones. 

cuyo art1cuio 41 dice: 

·~rtrcu1o 41.- El que causa de una manera 

i1!cita un dano a otro. sea intencionalmente, sea por neF1i

gencia o i~pru~encia, est3 obli~ado a repararlo. El que ca1!_ 

sa intencionalmente un dano a otro por hechos contrarios a -

las costumbres, est~ ÍFualmente oblipado a repararlo.'' 

Arttculo ~03.- •• El que h~ causado uri da"o

a la persona o al bien de otro, est~ ob1i~ado a repnrarlo; -

queda librado de esta ob1ip,aci6n si prueba que no podfa pre

ven.ir este dano o qu-e 't'en!a e-1 poder ley,al de causarlo, o 

que se produjo como resultado de la premeditaci6n o de 1 ne

gligencia burda de la víctima." 

Nuestro C6diRO Civi1 vigente define au pos.!_U 

ra a1 respecto en e1 art~culo 19~0. que dice: 

Art1cu1o 1910.- " E1 que obrando i.l.1citame~ 

te o contra l.a buena costumbre causa dano a otra. eatl obl.i

gado a repararl.o. a menos que demuestre que el. dafto se prod.!!. 

jo como consecuencia de cu1pa o nep;l.igencia inexcusab1e de -

l.a v.!ctima." 

Es notoria l.a infl.uencia de las dos dispos~ 

ciones extranjeras citadas. en nuestra l.e~isl.aci6n comGn. 

f.1).- RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. 

Del. Gl.ti~o de 1os preceptos citados deriva

en nuestra 1eyisl.ación la existencia de una responsabil.idad

denominada '' subjetiva ''• esto es en virtud de que para que -

se de se requiere el presupuesto de dolo o cu1pa por parte 

del. autor. Natura1mente tanto el dolo y 1a culpa son el.ementos 

subjetivos, de donde proviene su deno~inaci6n; 1o subjetivo ea 

l.o rel.ativo al sujeto pensante y no el. objeto en s1 mismo. 

• 
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E1 artículo 1910• ya transcrito. exire que se 

efectGe una conducta i1!cita, no siendo necesaria la confi -

puraci6n de un delito de car~cter penal tipificado. como mu

chos equivocadamente lo consideran; basta que sea contraria

ª las buenas costumbres, seEQn se lee del texto que lo con -

tiéne, para que se constituya en una fuente de obligación de 

carácter extracontractual. 

Hay, en consecuencia, tres elemento.::.que ana-

lizar: 

a).- El dolo.- Es la ~aquinaci5n o artificio 

de que se sirve una persona para enganar a otra; esto impli

ca la libre voluntad o intencionalidad de obrar, quebrantan

do la ley o las buenas costumbres imperantes, es esa concie!!,_ 

cia de haeer dano la que obliga al autor a reparar 20 danado. 

b).- Cu1pa.- Omisión de 1a di1igencia que 

exige la natura1eza de la obligación. Es l~ falta de cuidado 

que genera un dano y que el Derecho considera a efecto de 

establecer una responsabilidad. Esta conducta no contiene 1a 

íntenciona1idad de causar el dano; éste se ocasiona por fal

ta de reflexi6n. previsión. neg1igencia o falta de cuidedo. 

La culpa puede ser: 

1.- Cu1pa lata o grave. 

2.- Cu1pa leve. 

3.- Culpa lev!sima. 

e).- Neg1i~encia.- Descuido des~ano o falta -

de atenci6n en el cump1imiento de 1as ob1igaciones o en el-

ejercicio de los derechos. 

f.2).- RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 

Se 1e conoce tambi~n corno teor~a del riesyo-

creado. 



E1 Código Civi1 de 188~ n conten!a este Fi

gura jur~dica. pues 1a re~ulación de 1a responsabi1idad obj~ 

tiva es un resu1tado de1 avance científico y tecno16gico pr.2. 

pios de 1a ~poca moderna. GAUDEMET afirma: 

'' Esta teor!a se consider6 por mucho tie~po 9 
fija y precisada. Hoy en d~a se encuentra en v~as de ~atal -

renovaci6n bajo 1a influencia de necesídAdes sociales que 

los redactores del Códi~o Civil no pudieron prever y especi.!!_1 

mente a consecuencia de1 desarrollo de las empresas de tran.!!.. 

porte y de la indistria manufacturera ( accidentes de ferro

carriles y accidentes de trabajo y. m&s recientemente. de 

auto~oviles ). Un gran esfuerzo doctrinal y jurisprudencia1. 

especia1mente desde 1eeo. intent6 adAptar los anti~uoa pri!!. 

cipios a las nuevas necesidades.'' (~1) 

E1 Código Civil vigente tuvo que adaptar 

se a los requerimientos sociales de la •poca. En 1928• 1a 

sociedad mexicana exiF.i~a la regu1ación de conductas donde 

no habiendo culpa. do1o o neR1ipencia por parte de1 autor de 

un dano. se Farantizara une reparaci6n de 12 lesi~n ocasiona 

Para comprender 1~ in~ención de1 1egis1ador, me remito a la

Exposición de Motivos de la Comisión Redactadora. que se pr~ 

nuncia al respecto de la siguiente manera: 

'' De gran trascendencia es 1a amp1iaci6n

de la antigua doctrina de 1a culpa. inspirada. en 1a respon

sabilidad. con la de1 rieBRO co1ectivo. en 1a que el patr5n

responde de 1os accidentes que sufren sus obreros. indepen -

dientemente de toda culpa o negligencia de su parte. pues se 

considera e1 accidente como una eventualidad de 1a empresa, 

de!l.ue tiene ob1igaci6n de responder los que reciban el bene

ficio de 1a mis~a ••• '' (42) 

Despu~s del exordio realizado. se compr.!.n 

de _el porqu~ del art!cu1o 1913 de nuestro Códipo vigente. 

que se refiere a 1o siruiente: 



Art!culo 1913.- Cuando una persona hace 

uso de ~ecanismos, instrumentos, aparatos o substancias pe

ligrosas por si mismos, por la velocidad que desarrollen, -

por su naturaleza explosiva o inflamRble, por la ener~ia de 

la corriente eléctrica que conduzcan o por otras cuasas 

análogas, est~ oblip.ada a responder del dano que cause, aú~ 

que no obre il!cita~ente, a no ser que demuestre que ese d.!., 

no se produjo por culpa o negliyencia inexcusable de la 

~rcti~a.•1 

Del anterior precepto 1epal encontramos -

los siguientes elementos: 

a).- El uso de cosas peligrosas. 

b).- La existencia de un dano patrimonial. 

e).- La relaci6n de causa. 

Su naturaleza objet~va radica en la rela -

ci6n causal entre el hecho y e1 dano producido. 

El maestro ROJINA VXLLEGAS. Al trat~r este 

tema opina de la siguiente manera: 

'' Conforme a esta teor!a, toda actividad -

que crea un riesgo para 1os demSs hace responsable al ap.en

te de 1os danos que cause, sin necesidad que se inves~i~ue -

si hubo o no cu1pa de su parte ••• ~ y continua diciendo que -

" el hombre que por su actividad puede procurarse a1p6n pro

vecho• es justo que repare e1 dano que ocasione esa· ac±ivi -

dad ," C4a) 

f,3),- USO DE COSA PELIGROSA. 

Se reputan como pe1iy.ro~os los a~ara~os -

mec~nicos o substancias que por su natura1eza o acción pue

den ocasionar un.riesgo para la sociedad. 



Nuestro C6digo Civi1 hace una re1ación pri

~ero 1irnitativa, aunque posteriormente 1a amp1!a; tenemos 

como cosa pe1iy.rosa sepGn e1 numeral estudiado, los: 

a).- Mecanis~os. 

b).- Instrumentos. 

e).- Aparatos. 

d).- Substancias. 

Se agregan ciertas caractertsticas: que iaa 

substancias sean de natura1eza exp10siva o iof1amab1e; que -

conduzca con 1a corrient~ a energ!a e1~ctrica y otras anS1ogas. 

Hatura1mente que no basta 1a existencia de 1os instrumentos. 

aparatos o substanci.as para que el riesgo se d~; es preciao

que se encuentren en movimiento, de ta1 manera que pueda ge

nerarse un riesgo. 

f.~).- DARO PARIMONIAL. 

E1 dano que se cause debe ser como canse -

cue.-.acia directa del..!:!_SO de cosa pe1i.groaa. 

Para 1a reparaci6n del dano causado a J.as

cosas. resu1ta aplicab1e 1a disposición contenida en el 

art1cu1o 1915 del. Código Civil. vi~ente. que dice: 

La reparación del. dano debe consistir 

a eJ.ección de1 ofendido. en e1 restab1ecimiento de J.a situa

ción anterior. cuando e11o sea posible. o al pa~o de danos -

y perjuicios." 

El leyislador al referirse a 1a primera 

parte del art~culo en cuestión• abarca la indernnizaci6n tan

to por responsabilidad objetiva como subjetivA, por danos a

cosas¡ procura en prirr.er tl?rmin o que las cosas vue J. van a1 

estado oripinal que FUardaban antes de causarse el dano; 



s61o en el su~ues~o aue por la naturaleza de la cosa o 1a 

F.raved~d del dar.o o sea posiblP restitufr aqu~lla a su nor~~ 

1idad, procede ~l pa~o ~e una e~n~irlaC de dinero par~ resar

cir el dano, en v1a Ce repar~ción por equivalencia (danos y 

perjuicios ); de este modo será en enurerario, en la totali

dad , 1a restauración del dano resentido. 

El seyundo p~rrafo del arttculo que se co

menta se refiere al dano ocasionado a las personas. compren!!_ien 

dotante los hechos 11citos como los il!citos; se distinyuen 

cuatro situaciones diversas: 

1.- Ei dan o causa ia muerte. 

2.- Ei dan~ causa una incapacidad permanen-

te total. 

3.- Ei dan o causa una incapacidad permanen-

te parcia1. 

~.- Ei dan o causa una incapacidad temporal. 

1.- En el caso de muerte. la indemnízacíón

corresponder~ al importe de 730 d1as, mul~iplicado por el cu.!, 

drup1o de1 salario m1nimo. de conformidad con 1o dispuesto en 

el art!cu1o 502 de la Ley Federal de1 Trabajo. que expresa: 

Art~culo 502.- " En e1 caso de muerte de1 

trabajador. la indemnizaci6n que corresponde a las personas 

a que se refiere e1 arttcu1o anterior ser~ la cantidad equi

va1ente a1 importe de setecientos treinta d!as de sa1ario ••• " 

2.- En e1 caso de incapacidad total perman~n 

te. la indemnizací6n corresponder& a 1o que estatuye e1 arti.E,.u 

1o 495 de la Ley Labora1, de acuerdo a la remisión que hace -

el artícu1o 1915 de1 Código Civil a ese precepto, cuyo texto

indica: 
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" Art!cu1o 495.- Ei el riesyo produce a1 tr,!!_ 

bajador una incapacidad per~anente tota1, la indemnización 

consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil nove.!!. 

ta y cinco d!as de sa2arío.'' (44) 

Es decir. 1095 por el cuadruplo del salario-

mS:nimo. 

3.- Respecto de la incapacidad meramente pa_!: 

cial. el importe de la inde~nizaci6n se h~r4 de acuerdo al 

art!culo 492 de la Ley Federal del Trabajo. que indica el pa

go de un porcentaje con base en la tab1a de evaluaci6n de 

incapacidad que contiene en su propio articulado. 

4.- En cuanto a la Olti~a hipótesis. refe 

rente a la incapacidad temporal, se aplica la disposición 

contenida en el art!cu1o ~91 de la Ley Federal del Trabajo. 

que senala que la indemnización debe consis~ir. en e1 pa~o 

integro de1 sa1ario que deje de percibir ei trabajador mien 

traa perdure 1a incapacidad. 
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1.- CONCEPTO DE PRESCRIPCION. 

CONCEPTO ETIHOLOGICO. 

E1 tfrmino prescripción se deriva del lat!n 

prescriptio o sea prescripci6n. que tambi'n si~nifica ep~yr~ 

fe. inscripción. r6tuio. mandamiento. precepto y orden.(1) 

CONCEPTO JURIDICO DE PRESCRIPCION. 

''"edio le~a1 para adquirir 1~ propiedad por

una posesi6n ininterrumpida e prescripci6n adquisitiva ) o -

de liberarse de una carya cuando su ejecución no es exigida~ 

por el acreedor ( prescripci6n extintiva )." (2) 

ESCRXCHE la conceptfia como: '' Un modo de 

adquirir el do~inio de una cosa o de l.Lberarse de una carga

u obligaci6n mediante el transcurso de cierto tiempo. y bajo 

las condiciones senaladas por la Ley.'' (3) 

En el Derecho Romano. la prescripción apar~ 

ce en el Derecho Honorario, como un principio procesa1 que

se entend1a de 1a siguiente manera: pre, princip1o; scrito, 

escrito; esto es, a2 principio de1 escrito, ( perteneci6 a1-

procedimiento formulario ). 

E1 Código Civil de 1870• 1a define de la 

sip,uiente manera: 

''Art. l165.- Prescripci6n e3 el medio de 

adquirir el dominio de una cosa o de liberar&~ de una carga

u obli~ación, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo 

las condiciones establecidas por la Ley." 

El Códipo de 1884, en su art~culo 1059, re

produce textualmente el mismo concep~o. (4) 



El Códir.o Civil vipente. en su art1culo 
1135. aEirma: 

'' Art1cu1o 1135.- Prescripcí6n es un medio -

de adquirir bienes o de libPrar&!:.,de oh1ipaciones Mediante

e1 transcurso de cierto tiempo, y bajo las condiciones 

estab1ecidas por la Ley.'' 

Se observa que nuestro art!cu1o 1~35 del Có

digo Civil vigente contiene tanto la definici6n de la pre!!_ 

cripción negativa o extintiva como la de la positiva o 

adquisitiva. lo que consideramos una aberraci6n. pues es -

bien sabido que una y otra reyulan situaciones jur~dicas -

de naturaleza distinta; lo anico que tienen en co~6n, es el 

transcurso de cierto tiempo y la obtención de un derecho;

la prescripci6n positiva de un derecho real; la liberato -

ria de un derecho personal. Por ello resultar!a convenien

te a la tdcnica jur1dica. la aeparaci6n de las disposicio

nes ~eEerentes a una y otra prescripci6n. debiendo quedar

regu1adas en trtulos distintos. como lo hacen ya alvunos -

C6digos Civiles de otros patses. como el Alemán y el Ita -

1iano. Creo que la prescripción liberatoria debe estar 

contemplada en el capitulo relativo a les formas de ex~in

guir oblipaciones ( correspondiente al T~tulo Quinto del -

Códi~o Civii ). 

2.- ELEMENTOS DE LA PRESCRIPCION NEGATIVA. 

El articulo 1158 del C6di~o Civil. dice: 

"Art1culo 1158.- La prescripción nepativa 

se verificarA por e2 sólo transcurso del tiePpo fijado por 

la Ley.'' 

Derínici6n de la prescripci6n nep,ativa: 

" Es 2a ~~cultad o derecho establecido por 

la ley. ~ue nace a favor del deudor. para excepcionarse -
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validamente y sin responsabilidad, a cumplir con la obli_ 

pación debida, o para exigir ante la autoridad competente 

la declaraci6~ de que ya no se le pued~ cobrar en Eorma -

coactiva la prestAci6n, cuando ha transcurrido el plezo

que otor~a la Ley al acreedor para hacer efectivo su der~ 

cho.-

El concepto anterior contiene los elemen -

tos y caracterrst~cas que distin~ue la prescripci6n y,en@

rica de la prescripci6n negativa, que es el te~a ~undame!!,_ 

tal de este trabajo. 

De la definci6n expues~a. obtenemos loa s~ 

guientes ele~entos: 

establece. 

a).- Es una facultad o derecho que la ley-

b).- Surr.e un derecho a favor del deudor. 

e).- Nace una excepcign a favor del deudor. 

d).- Cesa la obligac~ón o reaponsabilidad

jur~dica de1 deudor. 

Ana1icemos cada uno de ea~os eie~entos: 

a).- La 1ey otorga una racuitad al deudor

que se~raamUta en un derecho; sus consecuencias emanan de 

una d1sposici6n o norma de Derecho, que el deudor puede -

invocar. 

b).- El der~cho a ravor de1 deudor surge -

por el transcurso de1 tiempo; de conFormidad s lo diapue~ 

to en e1 art~cuio 1158 del C6digo Civ~l, en uni6n a otras 

exigencias que estudiaremos en su oportunidad. 

e).- La excepción es el ínstruMento que e1 

deudor debe utiliZAr para h~cer valer nl derecho que a su 

favor a surgido,dice OSCAR VON bULOW, io sir.uiente: 
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"Son a:fi~f"'~C.i~nes que e.l ren 'tiene oue fcrm,!;!. 

.lar para que ll.ef9uen ;::¡ .la cong-nición dcJ..!ribunaJ.." ( 5) 

Se trata de una actitud procesal. que de no 

ejrcitarse en tiempO y forma, trae como consecuencia que -

la obiigación recobre su fuerza tota.l, obl.i~ando en conse

cuencia al. deudor a.l pago de las prestaciones adeudadas. 

La excepci6n de prescripción debe interponserse en l.a CO!!, 

testaci6n de la demanda, como excepción perentoria; .la 

excepci6n perentoria de prescripci6n debe ser anal.iznda 

por ei Juzgador en sentencia, una vez que el. sumario ha 

concJ.u.:Cdo. 

Es importante que la prescripción no se h.!,_ 

ya interrumpido por ninguna de l.as causas a que se refiere 

el. art1cul.o 1~68 del. C6digo Civi.l. 

d).- Al. declararse l.a procede~cia de la 

excepci6n perentoria de prescripción. cesa jur1dicamente 

cualquier responsabilidad del deudor. liber3ndose total 

mente de cualquier exigencia a Eavor del acreedor y trans-

form~ndose la obligaci6n preac~íta en una obligaci6n na -

tural. carecte de coacci6n; sin embargo. conserva 1a facu~ 

tad el acreedor para recibir el pa~o de deuda prescrita. si 

ei acreedor renunciara t&cíta o expresamente a la prescri~ 

ci6n ganada. 

3.- FIGURAS JURIDICAS AFINES A LA PRESCRLP 

CION. 

En el Derecho Positivo encontramos inst~ 

tuciones jur~dicas que aGn cuando parecen semejantes a la 

prescripci6n. producen efectos diferentes; entre esas 

instituciones tenemos: 

1.- La caducidad.y 

2.- La preclusión. 

1.- LA CADUCID>o: 



a).- Concepto Etimol6~ico.- Caducidad pro -

vienes de1 vocablo'' caducus''• que se deriva del t~rmino

dccado que siynifica c~er, es ñecir 9 a1ude a alpo• poco -

estable, perecedero. 

En 1a 1egis1ación Francesa e Italiana se 

uti1iza e1 t~rmíno perecedero como sinóni~o de la caduci

dad. 

La caducidad est~ dirip.ida en nuestro Dere

cho Positivo a1 terreno procesal, donde se a~lica este 

concepto, hasta hace poco desc~nocido en nuestra leFisla

ci~n y pr~ctica forense; ulti~amen~e ha to~arlo sinp,u1ar -

importancia. Antes de la refor~~ al Códiyo de Procedi~ie!!_ 

tos Civiles, sólo hab!a un caso de caducidad el aplicable 

al divorcio voluntario, SCP.Gn lo estoh1ec1n ~1 art1culo -

679 del Ordena~iento Procesal: 

" Art. 679.- I:n cualquier caso que los CO!!., 

yupes dejaren pasar más de tres ~eses sin continuar ei P.!:º 
cedimiento, el Tribunal declarar~ Rin efecto la so1icitud 

y mandar& archi~ar el expedien~e.'' 

Los Códigos Procesa1es de 1872 y 1880, no

reF,u1an 1a caducidad en su texto. 

Ea 1a inf 1uencia espanola 1a que motiva e1 

interAs de1 lepis1ador ~exicano. cuando se expide en 

aqu~1 pa!s ia Ley de Enjuiciamientos Civi1ea de 1881• en

el que inc1uye la caducidad y su rep1a~entación. 

No obstante 1a espectaci5n creada por 1a 

aparición de 1a caducidad en 1a 1egis1ación espano1a. 

nuestro Códi~o de P~ocedimientos Civi1es no 1a asimi16, 

omitiendola en e1 Códipo Procesal de 1885, aún cuando se

forta1eci6 una corriente en Favor de l~ reg1amentación de 

la carlucidad. 

Nuestro nrdenamiento Procesal de 1832, 



e~pero evade tratar 1a institución caducari~. E1 art~cu1o 

133 de este cuerpo le~al dispone: 

'' Art!cu1o 133.- Una vez conc1u!dor1ns 

t~rminos Tijados a las partes, sin necesidad de que se 

acuse rebe1d~a, se~uir3 el juicio su curso y se tendrá 

por perdido e1 derecho que:~entro de e11os, debi3 eje~ 

citarse.'' 

Con tal disposición resultaba ocioso in -

c1u1r 1a institución de la caducidad en la leFislación 

procesal. Se consideraba que siendo el procedimiento ofi

cioso 1os asuntos se tranitar!an r&pidamente, dejando so-

1a~ente a instancia de parte dos casca excepcionales que

se contienen en 1os art1cu1os 638 y 705 del C6digo Proc~ 

sa1,re1ativos a la declaraci6n de rcbe1d!a del litigante

y 1a dec1araci6n de deserción del recurso de apelaci6n, -

cuando no se expresen ngravios. 

Salvo esas excepciones, el procedimien

to debe ser impulsado en forma oficiosa. 

Oc lo anterior se observa que 1a caduci

dad es una fiFura eminen~emente procesa1, aQn cuando pode

~~s encon~rar Pn ei Códi~o Civi1 ai~unas disposiciones pr~ 

pias de aqué1las; por ejemplo e1 art1cu1o 278 de1 C6dip.o -

Civii a1 hab1ar de1 divorcio sena1a: 

'' Art!cu1o 278.- S61o puede ser demanda

do por e1 c~nyuge que no haya dado causa a ~1 y den~ro de-

1os seis ~eses siguientes al d1a en que hayan 11eFarlo a 

su noticia 1os hechos en que se funde ia demanda.'' 

Otros casos son 1os de 1os art!cu1os 330 

y 973: 



El art!cu1o 330, afi~ma: 

11 Art!cule 330.- En todos los casos en que

el marido tenga derecho de contradecir que el nacido es -

hijo de su matrinonio, deberá deducir su acc16n dentro 

de sesenta d1as contados desde el naci~icnto, si estS 

presente; desde el df~ que 11eg5 al lu~ar. si estuvd 

ausente. o desde el d!a en que descubri6 P-1 fraude, sí -

se le ocult5 el nacimiento.'' 

El art1cu1o 973, afirma: 

'' Art!culo 973.- Los propietarios de cosa

indivisa no oueden en~jenar a extranos su parte al%cuota

respectiva si el part!cipe quiere hacer uno del derecho -

del tanto. A ese efecto, el copropietnrio notificará a 

los dem~s. por Medio de notario o judicialMente, la venta 

que tuviere convenida. para que dentro de los ocho d1a 

hagan uno del derecho del tanto. Transcrito los ocho d!as, 

por el s61o lapso del t@rminn se pierde el derecho. Mien

tras no se haya beche la notifiaci6n, la venta no produ -

cir~ ef6cto 1e~a1 alguno. 

Fuera de es~os casos de excepci6n, 1a ca,!!_u 

cidad só1o puede ser encontrada en e1 AMbito de Derecho -

Procesal. 

Los Códigos Procesa1es de los Estados que 

forman la Federaci6n, han !do 1ncluyendo 1a caducidad en

sus respec~ivos articu1ados, inc1uso al~unos se ade1anta

ron a1 C~digo dei D.F •• es e1 caso de los siguientes: 

a).- Es~ado de Veracruz, C6dipo vinente -
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desde 1932 ( e~ el. decano en esta ~atería). 

b ). - Estado de Guanajuato, Código de 1934. 

e). - Estado de Jalisco, cOdieo de 1939. 

d).- Estado de Si na.loa, C6digo de 1 9"0. 

e).- C6di!"O de P:rocedindentos Cíviles de 

D. F. de 196 ... 

~).- Código Federa1 de Procedimientos Civi -

l.es de :1942. 

En el. C6digo de Procedimientos Civi.lea del. -

Distrito Federal. se intro4ujn e1 art1cul.o 137 bis, que di

ce: 

n Art1cul.o 137 bis.- La caducirlad de l.a inst.!_.n 

cia opera de pl.eno derecho cual.quiera que sea el. estado -

de.l juicio, desde el. ernpl.azamiento hasta l.a c!taci6n para

sentencia, en l.~s juicios ordinarios si transcurrido~ ~eo

d1as h&bil.es contados a partir de .la no~íficaci6n de l.a -

Gl.tima deterrninaci6n judicial. no hubiere promoci6n de cu~~ 

quiera del.as partes ••• '' 

Se observa l.o novedosa que resul.ta .la disp-2 

sici6n contenida en e1 C6digo del. Distrito Federal.. E1 ar~·· 

t~cul.o 137 bis deel.ara proceCente la CdducidAd en los jui

cios 0 ordinarios". recue:rdese que en 1964 el. C6dipo Proc!:._ 

sal. contempl.aba aGn 1os juicios oral.es y sumarios, que cn

l.a actual.idad est~n suprimidos, querjando vi~entes solo 1os 

juicios especial.es como el. de al.iMentos. e~hipotecario y -

el. de desahucio. 

Respecto a .lR cad\tcidad 9 al.gunoa procesa ~ 

l.istas opinan lo siguiente: 
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EDUAPD('I PALLARBS: " La perenci6n es 1a nul..!_ 

ficaci6n de 1a instancia por J.a inactividad procesal. de -

l.as partes. durante el. tiempo que fija l.a Ley." (6) 

BECE~RA BAUTISTA: ''•••Por tanto no o1v1d~ 

mos que l.a caducidad d~ 1a instancia, es hasta J.o que he

mos visto una inatituci6n extintiva de1 proceso. que deje 

vivos lo derechos sustantivos hechos valer. para poder 

reiniciar un nuevo juicio. J.imitada en primera instancia

ª juicios civil.es en que no se haya dictado sentencia. P.!. 

ro con excl.usión de procesos expresamente determinados." 

(7) 

PEREZ PALMA: '' En consecuencia, 1a caduci
dad. no es m~s qQe l.a presunci6n que 1a J.ey establ.ece. de 

que J.os J.itigantes han abandonado sus prestaciones. por -

haber dejado de promover o de concurrir a las audiencias. 

en 1os t~rminos que previene e1 art1cu1o ~diciona1 que -

se comenta.•• (8) 

La Suprema Corte de Justicia de 1a Naci6n

ae ha pronunciado de 1a sipuiente manera respecto de l• -

caduci-dad: 

653.- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO INTE 

RRUHPEN EL TERMINO RELATIVO LAS PROMOCIONES EN LAS QUE 

SE SOLICITA QUE SE DECRETE. 

"Si se solicita en un~negocio que sed• -

clare 1a caducidad de la instancia. el escrito correspond_left 

te no interrumpe el t~r~ino de los 180 d1as h~biles. que

senala la fracción V de1 art!culo 74 de la Ley de Amparo, 

ya que, ademAs de que el objeto de1 mismo es precisamente 

lo contrario, la figura jur!dica de la caducidad de la 

instancia, parte de la presunci6n de que al no p-romoverse 

en el t~rmino que la ley especifica. no existe inter@s 

en que se pronuncie sentenciñ en el asunto, por lo que un 

escrito como al que se hace referencia, en lugar de des 

virtuar esa presunci6n. como sucede cuando se promue~e 
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haci~ndo la petici6n de que se falle e1 neRocio, corrobora, 

1o que la ley, interpretada por 1a tésis jurisprudencia1 

publicaCa en el informe del Presidente de esta Sala, con e1 

nGrnero 3 C consu1table en nuestro vo1úmen Actualizaci6n 

II Civi1 1967, Tésis 290, Pá~. 168 ) P~p.inas 24 y 25, en 

el ano de 1967, presume previamente." 

Jurisprudencia IX Sala, informe 1968 P~g.-

23.(9) 

a).- SEMEJANZAS ENTRE LA PRESCRIPCION Y LA 
CADUCIDAD. 

Encontramos las siguientes: 

a).- Son instituciones jur~dieas que se 

encuentran debidamente reguladas por una norma de Derecho 

vi~ente. 

b).- Ambas se provocan por el transcurrir

de1 tfrmino que marca la ley; en una la prescripci6n se 

extingue el derecho substantivo, en la otra la caducidad 

se extingue la instancia. es decir. el derecho objetivo. 

e).- En ambos se produce una moda1idad es

pecia1. algo as! como una resurecci6n: 

En ia prescripci6n extintiva. ocurre que -

e1 pago de una deuda prescrit~ es un papo lepa1mente efect~a 

do en el que no es proceden~e· la acciSn de repetici6n; en -

el caso de la caducidad procesal. el que serri6 o resistió

los efectos de la declaraci6n de la caducidad puede volver

ª intentar su acci6n. 

b).- DIFERENCIA ENTRE LA P~ESCRI?CION Y-

LA CADUCIDAD. 

a).- La principal diEerencia es la for~a

de hacer vaier una y otra. En 1a prcscripci6n llberatoria 

es condici5n •• s~ne quo non '' quP se invoque por el deu - -
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dor. a Fin de que la considere al ~rrano Jurisdicciona1. 

La caducldad. por lo contrario. ruede ser estudiada de 

oficio por e1 juz~a¿or y decretar de oficio su procedencia. 

aGn cuando no meñie so1icitud de parte y~ que al ser e1 -

procedimjento de inter~s pGblico. existe la intenci6n que 

se d~ impuiso procesal; en cualquier estado del procedi -

miento. 

b).- La prescripci6n liberatoria se apli

ca en forrna pen,rica al Derecho Sustantivo. teniendo como 

consecuencia una re1aci6n con los efectos patrimoniales -

que el C6digo Civil rey.ula. La caducidad. en cambio est&

diriy.ida a un aspecto ~~s adjetivo que de fondo. es decir. 

se ocupa de instituciones procesales que indirectamente 

repercuten en situaciones de car~cter patrimonia1. 

e).- La prescripci6n busca que se ejerc~ 

ten los derechos subjetivos dentro de determinado tiempo. 

de acuerdo a su propia naturaieza; la caducidad procura 

que una vez intentada l~acción ~sta se concluye dentro 

del tArmino que marca la ley. 

d).- La prescripci~n ganada esta auje~a 

a renuncia. pudiendo esta ser t~cita o· expresa. La cadu -

cidad no es objeto de renuncia ni puede ser ne~ociada por 

las partes. 

Consideremos que no es correcta la apl.!, 

caci6n del t~rmino caducidad al referirnos a a1gunas reg..!!. 

lacionos que establece el Cñdi~o Civil. opinamos que e1 -

t@rmino caducidad debe limitarse al campo del derecho pr~ 

cesai. que es donde se encuentra su objetivo. 

e).- PRECLUSION. 

~s una instituci6n jur1dica sujeta a -

estudio por los efectos propios que produce en la pr~cti

ca Forense. Ha Motivado confusi6n 9 aOn cuando su natural~ 

za es distinta a la prescripción y a 1a caducidad. 



VALENTill MEDI:UA, a.l re:ferirse a .la prec.lu 

si6n afirma: 

'' En e.l procedimiento escrito estab.lecido 

por nuestras .leyes para .la tra~itaci6n de .los juicios, 

existe un per~odo especia.l para producir la de"anda y la

contestación. parH recibir .las pruebas. para formular los 

ale~atos, etc. x.una vez transcurrido ta.l per1odo. la act.!_ 

vidad procesa.l para que se concedi6 no puede desarro11ar

se ••• Ta.les .la teor1a de 1a prec1usi6n.'' (10) 

RAFAEL DE PINA dice: 

" Prec~usi6n.- C.lausura de cada uno de los

per!odoa en que puede dividirse un proceso.'' (11) 

La Suprema Corte de Justicia de .la Naci6n se 

pranuncia de .la siguiente manera: 

1917.- PRECLUSION Y COSA JUZGADA, PERSONALIDAD. 

'' Entre loo diversos principios que riven en 

proceso civi.l, está el de .la prec1usi6n, este principio -

es~ar4 presentado por e.l hecho de que .las diversas etapas 

de.l proceso se desarro.l.la en forma sucesiva,; mediante 1a 

c~ausura definitiva de cada una de e.l.las~ impidi~ndose 

e1 regreso a e~apas y movimientos procesa.les ya extinFU~ 

dos y consumados; esto es, que en virtud del principio 

de .la preclusión, extin~uida .la oportunidad procesa1 para 

realizar un acto, ese acto ya no podrá realizarse nuevd-

mente." 

Doctrinariamente, .la prec.lusi6n se define -

genera1mente como .la p~rdida, extinción o consumación de

una facu.ltad procesal; resu1ta normalmente de tres situa

ciones: 

~.- Por no haberse observado e.l orden u 

opo~tunidad dado por la ley para la realización de un acto. 
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2.- Por haberse cu~p1ido una actividad in

compatib1e con e1 ejercicio Ce otra. 

3.- Por haberse ejercitado ya una vez vS1.!. 

damente 9 esa f~cu1t~d. 

Estas tres posibi1idades significan ~ue 1a 

instituci6n que se estudia no es. en verdad. Gnica y disti!!,_ 

ta. sino más bien un~ circunstancia atinente a 1a misma 

estructura de1 ejercicio. (12) 

La caducidad encuentra su funda~4nto 1e~a1 

en 1o que dispone e1 art!cu1o 133 de1 CódiFo de Procedimie.!!_ 

tos Civiles. que precisa: 

•• Articu1o 133.- Una vez conc1u!do 1os t~~ 

minos fijados a las partea. sin necesidad de que se acuse -

rebeld!a. seguir~ el juicio su curso y se tendrá por perdi

do e1 derecho que, dentro de ellos debi6 ejercitarse.•• 

Hab1an de 1a operancia de 1a preclusidn 1os 

siguientes articu1os; 184• fracci6n I. 271• 272. 290• 3q7•_ 

637• 685 y 691 de1 C6diyo de Procedimien~os Civi1es. La 

prec1usión se vierte en una sev.uridad en 1os ac~os procesa-

1es. que impone e1 o~den y da firmeza a 1as estepas de1 pr.2. 

cedimiento. 1o cua1 hace necesaria esta instituci6n. 

Para conc1u!r procedemos a destacar 1as -

diferencias existentes entre 1as tres instituicones jur~di

cas que hemos venido ana1izando: 

Prescripción.- Una forma de extin~u~r ob.!_i 

~aciones, bajo 1as condiciones que estab1ece 1a 1ey. 
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Caducidad.- Extinción de un procedimiento -

por falta de impulso procesal, presumiéndose por ello un

desinterEs jur!dico. 

Preclusión.- Extinción del ejercicio de un

derecho procesal,en virtud de haberse cer~ado 1a etapa -

correspondiente de~ procedimiento. 

Todas las fiy.uras cit~das cuentan con un 

denominador comGn, que es generarse por el transcurso del 

tiempo. 

...- LI\ PrtI:SCRrpcro11 EN EL DERI:CHO ROMANO. 

1.- ETAPA PRrKITIVA. 

La prescripción surge a partir del Derecho 

Honorario; aparece en el procedimiento formulario, este -

es el medio procesal mediante el cual se derimen los CO!!.. 

F1ictos entre los ciudadanos romanos y extranjeros• tiene 

dos variaciones: 

a).- In íure.- Se siyue con la intervenci6n 

de.l Hagistrl!do. 

b).- Apud iudicem.- Se sigue ante un part~ 

cular o arbitro. a quien se 1e conce

de una funci6n judicia1. 

La rormu1a emp1eada en e1 Derecho HonorarLo 

consist1a en un escrito el.aborado por e1 magistrado. con ~ 

i.ntervenci6n de l.as part:ea • en el se conten~a e1 nombT"aJTli.=.n 

to del. i.udex y a las indicaciones y replas a seeuir en el.

procediMiento que lleva a 1a reso1uci6n del problema plan

teado; esto es. conten~a los si~uientes elementos: 

1.- La demostratio. que encabeza la f6rmula. 



65 

2.- La intentio. que era 1a pretensi6n ¿ei

actor o demandante. fundamentando su acción. 

3.- La condemnatio. consistente en el mand.!._ 

to de1 juez que condenaba o abso1v!a al reo. de acuerdo a 

1a verdad comprobada. 

4.- La adjudicatio. que s61o se produc!a en 

asuntos divisionarios. (13) 

Los anteriores puntos eran 1os ele~entos 

que integraban e1 procedi~iento formu1ario. pero el juez

ten!a Eacu1tades d~screciona1es para inc1u!r cllusulaa 

accesorias o especiales, a1 igual que a petici6n de parte 

pod!a adicionar cl&usulas: de estos Gltimos suryen las 

clAusulas prescriptiva y de excepci6n. 

EUGENE PETIT. dice al respecto. 

" Las prescripciones eran las partes escri

tas a la cabeza de la formula ( Gayo, IV, 136 ). Preced1an 

y reemp1azaban a1gunas a 1a formu1a en inter6a de1 ~and~n 

te 9 exparte actoris y otras en interés de1 demandado, 

expa.rte reí." (14) 

r. La prescripci6n exparte actoris (1a opue~ 

ta por e1 actor) 1leva 1a finalidad de limitar y precisar 

los a1cances de 1a demanda." 

La prescripci6n exparte reí• que ea .la que

hace valer e.l demandado 9 se contrae a una excepci&n ; 

tiene sin embargo diferencias con 1a excepci6n ordinaria. 

Posteriormente 1a prescripción proreo fue perdiendo su 

eficacia 9 pasando a ser una verdadera excepci6n y subsis

tiendo la prescripcio pro actore. 

Despu~s se utiliza la usucapi6n, que con -

sistia en privatizar la propiedad colectiva; era una man~ 
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ra de justificar una posesión real. que se constituía en 

un poder de hecho sobre la cosa, se~Qn el plazo ~ condiciones 

que la ley fijara; la usucapión se opon~a frente a terceros

como un mejor derecho. 

La usucapión durante el Derecho Cl~sico 

resentir!a una transformación, que se manifest6 en mayores 

requisitos para usucapir, en virtud del crecimiento de Roma

y de 1os abusos en el uso de este derecho estas nuevas con -

dicones ser!an: 

a).- Justa causa para usucapir. 

b).- Buena f,. 

e).- Los plazos contenidos en las XXI ta -

blaa. 

La praescriptio lonyi temporis.- Un nedio

de defensa ofrecido al poseedor bajo ciertas condiciones es

pecia1mente que su posesión haya durado bastante ~iempo; le

permita realizar la acci6n in rem diri~ida contra 61. (15} 

Las condiciones para obtener esta protec 

ci6n son: 

1.- Posesi6n a nombre prepio de un fundo -

provincia1. 

2.- ~usta causa en 1a adquisici6n de 1a 

cosa. 

3.- Buena fé en 1a posesión. 

4.- Posesión cont!nua dentro ¿e 1os p1azos 

1ega1es. 

Cnmo se observa en e1 primer punto. esta -

instituci6n surge y reg1amenta 1a posesión de 1os feudos pr~ 

vincia1es de Roma. 

De 1a praescriptio .1onvis temporis se va a rl~ 

rivar 
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una situaci6n irrepular. consistente en qt1e los particu1a

res no pod~an lleyar a ser propietarios del feudo; su der.!._ 

cho se limitaba a tener unn posesi6n y afin a recibir el 

usufructo del mi~mo, oblíyandose a paP-ar una renta al est!!_ 

do 9 conocida como stipendium. 

A travds de la prescriptio longi temPori 

se obtiene una excepci5n que interponer·. en contra de la 

actio inremm. 

2a. ETAPA IMPERIAL. 

En la etapa imperial surgió uan confusión

entre la usucapion y la praescriptio longis temporis 9 con.!. 

tituyendose ambas en eficaces excepciones en contra de • 

cualquier acci6n reivindicatoria. 

S.- rINES QUE PRETENDE LA PRESCRIPCION. 

Existen encontradas opiniones sobre este -

problema por lo cual creemos interesante analizar la opi

ni6n de algunos autores que han enriquecido con sus conce.e_ 

tos este tema: 

BAUDRY - LACANTINIERI~ quien afirma: 

''La prencripci6n es ••• una institucien 

necesaria para la estabilidad de todos los derechos ••• la

p6rdida del recibo o la destrucci6n voluntaria de este 

documento despu~s de cierto lapso de tiempo, puede poner 

a1 deudor en 1a imposibi1idad de probar su liberaci6n rea
pecto del acreedor que demande un nuevo pago ••• sin el1a

no habr~a ••• paz entre los particuiares ni orden en e1 

Estado. Podría a1~una vez herir la equidad, pero coloc~nd~ 

se en un punto de vista Más elevado. la justicia general -

es satisfecha y en consecuencia los intereses privados que 

pueden ser lesionados deben ceder a la necesid~d de mante

ner el orden social. Cl verdadero y principal fundam•nto-
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de 1a ~rescripción Ps 1a necesidad socia1 que 1os derPchos 

no puecen ejercitarse indefinidamente ••• todo ~erecho de -

be tener un fin. 0 (16! 

MAPCEL PLANIOL dice: 

'' Cuando e1 acreedor per~anece por mucho -

tiempo sin actuar, 1a 1ey 1o priva de su acci6n. LL motivo 

que ha hecho introducir la preecripcién extintiv~ es e1 

deseo de impedir los juicios dif!ci1es de fa1lar; en inte

r'z de1 orden y de la paz soci~Jes importa 1iquidar lo 

atrasqdo y evitar discusiones sobre contratos ~ hechos cu

yos t!Tulos ac han perdido o cuya me~oria se ha borrado.'' 

e 17> 

ESCRICHE afirma: 

'' La prcscripci6n parece contraria a la -

equidad natural, que no per~i'te se despoje a nadie de ~us

bienes a pesar suyo o sin su noticia, ni que uno se enri -

quezca con la p~rdida de o~ro; pero la ley, presu~iendo 

que e1 que 11eva su neeligencia hasta e1 extremo de no re

C1amar ni hacer uno de sus derechos en tanto tiempo, 1os -

abandona. cede o enajena de hecho-''(18) 

De 1os anteriores conceptos. se infiere-

1a finalidad de la institución jur!~ica de la ~rescripción. 

que consiste substancial.mente en poner un 1!Mite a efectos 

jur~dicos que se presumen abandonados por el. retraso de su 

ejercicio. Resulta indispensablel.a existencia de esta ins~i 

tución en nuestro Derecho Positivo que ya el Códivo Civi1-

de 1884 regulaba y que pasó con ligeras reformas al. Código 

Civil. de 1928. 

La ~rescripci6n viene ~ procurar un eou~ 

l.ibrio ~n el. orden jur~dico; conviene al. Estado y a los 

particulares porque posP.e l.a pctcncialida~ de poner fin a

un eventua1 l.itip.io. definiendo una situ~ci6n confusa y 
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dando~ se~uridad jur!dica a 1as partes. 

JUSTINXAUO• exp1ica de 1a prescrípci6n. 
11 Oue procede en contra de 1os hombres desidiosos y menos

preciados de su derecho." 

Es incuestionab1e que la prescripci6n causa 
un dano o priva de un derecho a su titu1ar. ya que aQn 

cuando es acreedor. e1 deudor mediante 1a excepción de 

prescripci6n puede evadir e1 cump1imiento de1 pa~o. 1o que 

se traduce en 1a dis~inuci6n patri~onia1 del acreedor. a1-

dejar de ser exip,ible e1 a~cudo. Sin embar~o. e1 Est~do e=. 

tá interesado en que las acciones se ejerciten den~ro de -

un t'rmir.o prudente, seg~n la naturaleza del acto celebra

do o del hecho ocasionado a ~in de preservnr e1 orden so 

cial; por tanto, si el actor descuida su derecho y se 

abstiene de ejercitar1o. proyecta un desin~er@s abso1uto 

en 1a exigencia de1 cr~~ito adquirido a su favor; en cona~ 

cuencia. tendr& que sufrir 1os efectos de esa pasivida~de

mostrada, privándose a su acci6n de efectos jur1dicos 

p1enos. 

Son diversas las caus~s que justifican 

a le prescripción co~o forma rle cxtin~uir las obliy,aciones, 

aGn cuando no haya un consenso uni~orme sobre considerar 

a la prescripción como una forMa rea1 de extinción. 

No obstante e1 fin priDordia1 que persi 

~ue es un inter~s sociAl• a Tin de que 1as relaciones jur.!_ 

dicas no queden por mucho tiempo inciertas. evitando de 

ese modo reclamaciones sobre derechos ya perdidos por e1 -

tiempo y sobreviniendo una presunción de abandono por par

te del acreedor; en consecuencia se deduce que este ha re

nunciado y se sanciona esa pasividad con la p~rdida de 1a

facu1tad de eXiP.ir. 

Se encuentran en lA Doctrina criterios -
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de presti~iados tratadistas, que sobre este asunto opinan: 

" La Ley protege los derechos subjl'!'tivos, E,e 

ro no ampara la desidia, 1a neylir.encia, e1 abanrlono. Los

derechos no pueden mantener su vigencia indeFinidamente en 

el tiempo, no obstante e1 desinterés rle1 titular, porque 

e11o conspira contra e1 orden y 1a seRuridad.'' (19) 

'' La prescripci6n libl'!'ratoria desempena un 

pape1 de primer orden en el manteni~iento de 1a se~uridad 

jur~dica. E1 abandono pro1onFado de los derechos crea la -

incertidumbre, 1a inestabilidad, 1a falta de certeza de r~ 

laciones entre loa hombre. El transcurso del tie~pn hace -

perder much~s veces 1as pruebas de las excepciones que po

dría hacer valer el deudor." (20) 

La Suprema Corte de Justicia de 1a Naci~n, 

a1 respecto, se ha pronunciado de 1a siguiente manera: 

" PRESCRIPCION. - La prescripción se esta

b1ece por razones de inter~s p0b1ico, para no dejar indef..!, 

nido en el tiempo e1 ejercicio de 1os derechos, pues ser1a 

pe1i~roso que se dejara a1 arbitrio judicia1 interpretar -

1as diversas hip6tesis que puedan externar 1a vo1untad de

abandonar1o, por 1o que 1os preceptos que enumeran las caE_ 

sas de prescripción. deben interpretarse restriccida~ente, 

de donde se deriva que la prescripción s6lo puede estim~~ 

se interrumpida por los actos que 1a ley expresamen~e pre

vea, rea1izados durante e1 curso de1 tie~po, para que ella 

pueda tener lupar, ya que si se ap1icaran con intP.rpreta -

ci6n o criterio extensivo. redundar1a en la inseguridPd 

de 1a existemo~a y virtua1idad del derecho mismo.•~ (21) 

De io anteriormente P.xpuesto se concluye 

que e1 objetivo de 1a prescripci6n no es precisamente pro

te~er ai deudo~ en forma direc~a; su causa 1leva un prop~

sito de car~cter social, conoistcn~c en preservar ei inte

rés Y.enerai de dar se~uridad a ias relaciones jur!rlicas, -
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~arcandn un i1Mite en su ejercicio; por e11o no es posib1e 

renunciar a ia prescripción en forma an~icipada. de 1o 

contrario se haría nup.atoria i~ disposición re1a~ÍVA 9 Zae1 -

objeto de 1a misma. 
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1.- LA EXTINCION DE LA OBLlr.ACION. 

En principio, toda ob1igación estA destinada a 

11egar a su ~ina! mediante su cu~p1imiento; diríamos que 1as

ob1igaciones se contraen para ser cump1idas: '' La raz~n de 

la extinci6n est~ prevista desde el inicio del derecho de 

cr~dito y 1a prestací6n indivídua1 es s~ cur.p1i~iento. Media!!. 

te e1 cump1imiento e1 acreedor recibe aque1lo que le corres 

ponde segGn la re1acíón jur1dica, el deudor ha realizado.!_o 

que le toca y se 1ibera de su oblíFacion.''(1) 

En e1 Derecho Romano no era suficiente el -

cumplimiento de lo pactado para liberarse de la obliFaci6n, -

hab1a necesidad de efectuar el acto protocolario que deshici.!. 

ra aqu61 por el cual se habSa creado el cpmpromiso, de acuer

do al formulismo existente. ta1 como 1o asienta ~ARGADANT. a1 

afirmar: 

'' E1 simp1e cumplimiento no era suf~ciente 

para extinguir una obli~acion. como 1a obli~acion es una ••

pecie de '' atadura" se necesitaba un des-atarse ••• " (2) 

Es decir. se requer!a seguir un rito sim~

trico al quo 1i~6 a las partes. cuando 1a creaci6n de 1a re

lación jur1dica. 

El concepto juridico extinción se entiende 

Fen~ricamente de la siguiente manera: 

'' Que hace caducar. perderse o cancelarae

una acci6n o derecho.'' (3) 

En s~, la extinci6n d~ una obligación sobr~ 

vienes por: 

a·>.- La r:rd1da de una acci6n o derecho 
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existente por e1 transcurso del. tiempo. 

b).- La satisfacción en e1 cumplimiento de la -

ob1igación contra~da ( pago).Es ~ste e1 modo m~s id¿neo para 

que se extin~a 1a ob1igaci6n. 

2.- DIVEPSAS FORMAS DE EXTINCION DE LA OBLIGA
CION. 

Aunque e1 nGmero de causas por 1as que 1a ob1.f. 

gaci6r. se extingue es materia de polemica, podemos sostener -

que en nuestra legislación vigente, tales causas son las si

guientes: 

1.- El. pago 

2.- Oación en pago. 

3.- Novación. 

4.- Compensaci6n. 

s.- Confuai6n. 

6.- Penuncia de derechos. 

7.- Remisi6n. 

e.- Imposibilidad de cumplimiento. 

9.- T~rmino extintivo. 

10.- Reso1uci&n. 

11.- Transacci6n. 

12.- Condición resolutoria. 

13.- Prescripción extintiva. 

En e1 Derecho Pomano exist~an • en opini6n de

la mayor!a de 1os. trat~dis~as, 1os que a con~inuaci5n enume

raremos: 

1.- E1 pap;o 
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2.- Daci6n en pago 

3.- La remisi6n de rleusa. 

4.- Novación 

s.- Con~usión. 

6 .. - Sen1:encia 

7.- P~rdida de1 obje~o debieo. 

s.- La muer'te 

9.- Abandono de1 objeto. 

10.- De1eraci6n. 

E1 Derecho Moderno in'trodujo a1gunas nuevas

formas de extinción de 1a ob1igacion• seyGn se hac!a necesa
rio su regu1aci6n. 

1.·- E1 piqzo. 

a).- Concep'l:o. 

•• E1 papo es un acto jur!dico con~ensua1 

consistente en e1 cump1imiento de una ob1iyación de dar. de

ha cer o de no hacer. que se ejecuta con la intenci6n de ext.!an 

guir una deuda preexistente.'' (4) 

El art~cu1o 1235 de1 C6dipo Civil Franc~s. 1o 

defirie: 

"Art:tc:ulo 1235.- El pago modo norma1 de ext_!.n 

ción de la obli~aci~n. ccnsitente 

prestaci6n que constituye su objeto.'' 

el cumplimiento de la-

PLftNIOL concibe a1 papo de este ~odo: 

'' E1 papo es un cumplimiento eEectivo de 1a

ob1ipación , 1a prest~ción de ia cosa o de1 hecho debiCo. 

Pagar, el 1en~ua1e jurtdico, no en solamente entrepar una 

surna, sino tambi~n cumriir la5 ob1ipaciones cualquirra que -

sea su objeto.'' (5) 
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Han sur~ido diversas teorfas respecto de 1a -
naturaleza jur~dica del pa~o, como son las que a continuaci~n 

ser.alamos. Se ~ice que el paP.o es: 

r.s un acto jur!dico unilateral. 

Es un acto jur!dico bi2ateral. 

Es un hecho iur!dico. 

Es un acto jur1dico. 

Opinamoe. en obvio de mayor anSlísis 9 que el

PªP.º es un acto unilateral que libera a1 deudor y extingue -

la obligacion. aGn en contra de la voluntad del propio acre.!.. 

dor. al ser innecesario el consentimiento de Pste para que -

el pago se ef~ctGe. 

II~- Dación en pago. 

Concepto. 

'' Hay daci5n en pago cuando el deudor entrega 

en pago a su acreedor una cosa distintft de la que era deb~ -

da en virtud de la obligaci6n." (6) 

El Códir,o Civil vigente en su art1culn 2095 -

di ce: 

" Art.rcu.lo 2095.- La obl.iy.acit>n queda extíng.,!ii 

da cuando el acreedor recibe en pap.o una cona distinta en 

l.ugar de l.a debida." : 

ROJINA VILLEGAS opina: 

'' La daci5n en pa~o es otra forma de extinguir 

las obligaciones y oe presenta cuando el. ñeudor. con el. con -

sentimiento del. acreedor, .le entrepa a ~ste una cosa distinta 

de l.a debida, quien .la acep~a con todos .los efectos l.ega.les -

del pa~o." (7) 
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Han aparecido diversas teor~as que pretenden 

expiicar 1a natura1eza jur~dica de 1a dación en pago; examin~ 

re~os breve~ente 1as más importantes , en nuestro concepto: 

a).- Teor~e tradiciona1.- Esta mantienen el -

criterio de que la dación en paP.O da lugar a una excepción 

al principio de 1a exactitud en 1a cosa, 11eP,ando a cor.sti 

tu1r una moda1idad de1 pago, de ta1 manera que si por 1a ent~e 

ga de una cosa diversa a la primitivamente pactada se sufre -

evicción, se tiene derecho a exigir al deudor el PªFº de la -

prestaci~n prirnaria; luer.o entonces, no se habrá extinguido -

la obligaci6n. 

b).- Teor~a Francesa.- Considera a la d~ción 

en pago co~o una novaci6n objetiva. Así pues, si el acreedor

sufre la evicción de la cosa reciDida. só1o puede exigir el

valor de ~s~a y nunca la prestación original. pues la misma -

era debicia en virtud de la obli~ación primitiva que se extin

gui6 en virtud de la novación. 

Nuestro C6di~o Civil ce inclina por la teo

rta tradicional. co~o lo demuestra el hecho de que esta ~or -

ma de extinción se encuentre regulada en el cap~tulo del pa~o; 

adviertase tambi~n que constituye una excepci6n a la repla. 

al no estar co~prendida en e1 capítulo relativo a la extin 

ción de obligaciones o aea en e1 ( Tttulo Quinto del Libro 

Cuarto del Códipo Civil ). 

III.- Novaci6n. 

'' La novaci6n consiste en la extinción de ~ 

una obligación por la creación de una obliFación nueva desti

nada a reemplazarla y que diTiere de la primera por cierto 

elemento nuevo.'' (8) 

El Código Civil de 188~ define la novací6n

de la siguiente manera: 
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''Articu1o 1606.- Hay novaci6n de contr~to, -

cuando 1as partes en ~1 interesados 1o a1teran substancial• 

mente sujetAndolo a distintas condiciones; sustituyendo una

deuda nueva a la antipua, o h~ciendo cualquier ntra altera -

ci6n que afecte a la esencia del contrato, y que demuestre 

la intenci6n de cambiar por otra obligaci6n pri~itiva.•• 

El actual Código Civil de 1928 conceptua 

la novación as!: 

"Art:!culo 2213.- Hay novaci6n de contrato Cu.!.,.n 

do las partes en él interesados lo alteran substancialmente

substituy~ndo una obli~aci6n nueva a la antigua.'' 

vaci6n: 

Consideramos requisitos para que se de la n~ 

a).- La existencia de una ob1i~ación anterior. 

b).- La creación de otra obligaci&n. 

e).- Una cierta diferencia entre 1as dos ob.!.i 

gaciones sucesi•as. 

d).- La intenci6n de novar. 

e).- La capacidad de 1as partes. 

Ana1icemos: 

a).- Ls existencia de ob1igaci6n anterior. 

El. art!cu1o 2217 dice: 

" Art!cu1o 2217.- Si l.a primera obl.i¡:t'ación -

se hubiere extinguido al. tiempo en que se contrajere l.a!!_ey,u~ 

da, quedar5 1a· novaci5n sin efecto.'' 
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b).- L~ creación de una oblivaci6n. 

Respecto a este supuesto, Planiol afirma -

que en la novaci6n: '' E1 acreedor no ha ?retendido renunciar 

a su derecho gratuitamente. La extinción de crEdito est~ su

bordinado a la creaci6n de una deuda nueva; 1uepo si fsta 

no nace, la novaci5n no tiene 1u~ar.'' (9) 

El art!cu1o 2210 dice: 

'' Art!culo 2218.- La novaci6n es nula sí lo

~uere tambi~n la obliFación primitiva, salvo que la causa de 

nulidad solamente pueda ser invocada por el deudor. o que la 

ratificaci6n convalide los actos nulos en su ori~en.'' 

Es decir, que si está afectada de nulidad la 

obligación primaria obviamente ser~ imposible hacer valida -

-mente la novación. 

e).- Una cierta diferencia entre las obli~a

ciones suc~sivas. 

La diferencie puede dar lu~ar a: 

Novación objetiva.- Esta sur~e cuando los ca!!!. 

bios afectan al objeto o a 1a re1ación jur!dica. Es e1 conv~ 

nio solell"_ne por medio de1 cua1 se extinp;ue una ob1igaci5n 

anti~ua substituy~ndo1a por otra nueva, que difiere de aqu~

l1a en que tiene distinto objeto o bien es diferente en su

relaci6n jur!dica. (10) 

Novación subjetiva.- Se da a1 substituirse -

a alguno de 1os sujetos, ya sea al deudor o al acreedor. 

En opinión de PI./&NIOL, " Es exacto que la 

función trans1ativa de la novaci5n es inati1 desde que 1as 

legis1aciones modernas han concebido y admitido la transmi

sibilidad de las obligaciones y las ~ersonas pueden substi -
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tu~tse una por otra en la relación obliRatoria sin que Esta -

relación sea destru~~ª• la novación por el cambio de acreedor 

o por cambio de deudor no tiene ya raz6n de ser; tiende a co.!!. 

fundirse con la cesiSn de cr~dito o la cesi~n de deuda." (l.l.) 

Nuestro C6digo Civil vi~ente esta inf.lu~do 

por la legislaci6n alemana e que no admite la novación subje

tiva >. pues en su art~culado no da cabida de manera expresa 

la novación por cambio de deudor. Empero. GUTIERREZ y GONZA -

LEZ,. expl.ica que: "• •• A pesar c!e que nuestro C6digo de l.928 

no ha reconocido expresamente la novaci&n por cambio de deu

dor,. J.os contratantes,. al a~paro de principio de la libertad

en los contratos,. pueden eFectuar una novaci6n de esta espe -

c.ie." ( 12) 

d).- La intenci~n de novar. 

HARCEL PLANZOL, al respecto estima que 

La intenci6n de novar es indispensable, porque una deuda 

nueva siempre puede crearse al 1ado de una antigua. Si pues, 

su acreedor no ha consentido en perder su primera acción. las 

dos obligaciones aubsintir~n juntas; hahrA creaci6n de una 

deuda. pero sin la extinción correlativa de otra deuda.•• (13) 

El art~culo 22~5 impar.e la obligaci6n de -

manifestar expresamente la intenci6n de novar, sin que pueda

d'sta presumirse. 

" Art1cu.lo 2215. - La novación nunca se pr~ 

sume, debe constar expresamente''· 

e).- La capacidad de las partes. 

Es presupuesto indispensable el de quien se 

obliea debe tener capacidad para responder de los actos como

sujeto activo o pasivo. r.i deudor debe ser capaz de obiigar

se, puesto que contrae una nueva oh1í~ación y ei acreedor de

be ser capaz de}l_isponer de su cr~di~o. 
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IV.- La compensaci5n. 

Durante e1 Periodo C1ásico de1 Derecho Ro~a

no. para que operara J.a compensaci6n era necesario que e1 

demandado 1a hiciera val.er por v~a de excepci6n; s6lo as! 

era decretada por el. juez. 

PLANIOL exp1ica 1a compensaci6n as~: "Cuando 

dos personas se deben mutuamente objetos semejantes. no es

necesario que cada una de el.1as pague a 1a otra l.o que 1e 

debe; es mgB sencil.1o considerarl.as como J.ibe
0

radas ambad 

hasta J.a concurrencia de l.a menor de las dos deudas. de man~ 

ra que el. excedente de l.a mayor quede s51o para ser objeto -

de una ejecuci6n efectiva; as1 cada una de esas personas posee 

el. mismo tiempo~ 

1.- Uaa facil.idad para l.iberarse renunciando 

a su crddito. 

2.- Una garant1a para su cr8dito. rehusAndo

ae a pagar 1o que debe." (14) 

Para GUTXERREZ y GOHZALEZ 1a compensaci6n ea: 

'' La forma admitida o estab1ecida por 1a ley. en virtud de la 

cua1 se extinguen por ministerio de la ley dos deudas hasta -

e1 importe de la menor. y en las cuales 1os sujetos titulares 

reGnen la ca lid ad de acreedores y deudores recrprocamente." 

(15) 

En tal sentido la ex~inci6n de la ob1igaci6n 

se darA al quedar compensados rec!procamente las deudas de -

una y otra partes. 

Requisitos para que procesa la compensación. 

a).- Reciprocidad de obliFaciones. 



b).- Funpibilidad del objeto de las mis~as. 

e).- Liquidez de ambas oblíRaciones. 

d).- Exígibilídad de uno y otro créditos. 

e).- EmbarRabilidad de ambos créditos. 

a).- Reciprocidad de ob1ipaciones. 

El C6digo Civil en su articulo 2185 dice: 

"ari~culo 2185.- Tiene lupar la compensación cuando dos perso

nas reGnen 1a ca1idad de deudores y acreedores rec!procamente 

y por su propio derecho." 

De acuerdo a lo establecido por el articulo 

2185• se requiere una reciprocidad de obligaciones. sin 1a 

cua1 no serS posible efectuar una compensaci6n. 

b).- Fungibiiidad dei objeto. 

E1 art1culo 2187 dice: 

" Art1cu1o 2187.- La compensaci6n no procede

sino cuando ambas deudas consisten en una cantidad de d1nero. 

o cuando siendo fungibles las cosas debidas son de 1a misma -

especie y calidad.siempre que se hayan desir.nado al celebra~

se ei convenio.•• 

La compensaci6n resu1ta en un p1eno pago; por 

tanto se debe ajustarse a la exactitudes propias de dste. En 

consecuencia, como se trata de cosas fun~1b1es no basta para. 

e1 pago otro tanto de 1a misma especie, debe ser de 1a misma

calidad; s6lo habrá compensaci6n a1 existir igualdad. 

c) .- Liquidez. 
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~ste ele~ento lo obtenemos de l.a disposici6n 

contenida en el art~culo 2158, que a la letra dice: 

'' Articulo 2188.- Para que haya lugar a la

compensacíón se requiere que las deudas sean i~ualmente li

quidas y exigibles. Las que no lo Fueren, solo podr~n comp~n 

sarse por consentimiento expreso de los interesados." 

El articulo 2189 agrega: 

'' Artrculo 2188.- Se llama deuda 11quida 

aqu«lla cuya cuant!a se haya determinado 

se dentro del plazo de nueve d!as.'' 
puede determina!:. 

d).- Exigibi1idad. 

El. art.!culo 2~90 define como exiRibl.e a:"as.ulS 

ll.a deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho." 

Para proceder a exigir es menester que se tenga derecho a 

pedir el. pago, sin que est& sujeto el crSdíto a condicí6n o 

tdrmino. 

e).- Embargabi1idad del cr~dito. 

Los cr~ditos deben ser embargah1es. porque

la compensación rec1ama 1a posibiiidad de1 embarpo. 

E1 artf~ulo 2192• senala los casos en que la 

COMpensaci&n no procede: 

1uS?ar. 

do; 

'' Art~culo 2192.- La compensaci6n no tendr&-

I.- Si una de las p~r~es 1a hub1ere renunc1~ 

II.- Si una de las deudas torna su oripen de-

fal1o condenatorio por causa de despojo. -pues entonces el -

que obtuvo aou~1 a su favor deberA ser pa~ado• 4Unque P.1 de.::J>o 
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jante 1e oponRa 1a compensación; 

III.-9i una de 1a deudas fuere por a1imen -

tos¡ 

IV.- Si una de 1as deudas toma su origen de 

una renta vital.ica; 

v.- Si una de 1as deUdas procede de sa1ario 

rninimo; 

VI.- Si 1a deuda fuere de cosa que no puede 

ser compensada. ya sea por disposici6n de 1a 1ey o por e1 -

t~tu1o de Procede. ~no ser que ambas deudas fueren iruaiMe~ 

te privi1eFiadas; 

VII.- Si 1a deuda fuere de cosa puesta en -

dep6sito; 

VIII.- Si 1as deudas fuesen Eisca1es. exce~ 

to en 1os casos en que 1a 1ey 1o autorice. 

Los efectos generados por 1a compensacign -

son 1os siguientes: 

a).- Extingue 1a ob1igaci~n de pago. segan-

1o dispuesto en e1 art1cu1o 2186. 

" Art1'cu1o 2186.- El. efecto de l.a co"'penaa

ción es extinguir por ministerio de 1a ley 1as dos deudas.

hasta 1a cantidad que ir.iport.!:._1a menor." 

b).- Al extinguir la obligaci5n principa1. 

se extinguen los accesorios. 

e).- Cuando los cr~ditos no son igua1es. a1 

producirse 1a compensaci6n 1a di~erencia que resu1te a ~a -

vor de1 cr~dito mayor. se~uira produciendo intereses. 

El derecho a 1a compensación está sujeta a 

renuncia tanto expresa como t~citamente. 
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y.- La confusi~n. 

E1 art~cu.lo 2206 de1 Códieo Civi1 .la de:fine 

como: 

" Art1cu1o 2206.- La ob11gaci6n se extingue 

por confusión cuando 1as calidades de acreedor.y deudor se 

reGnen en una nism.!.persona. 1a obli~ación renace si .la con.f_u 

a.i6n cesa." 

La confusi~n. segGn de Gaspari, presenta un 

concepto amplio y otro especia1, afir~a este ~ratadista. 

" En su acepc1c'5n amplia .la con:fusi6n es co.!!._ 

cebida como la neutralización de un derecho por la reuni6n

en una misma persona de dos calidades incompatib.les. Casoa

hay en los cua.les .la con:fusi6n as1 operada es sin6nimo de -

' conso.lidaci~n•. Cuando en .la persona del usufructuario se 

reunen .los derechos de usufructo y propiedad, se extingue -

por conaolidaci6n. En su acepci6n especia1 •••• es la que -

tiene 1ugar cuando en una misma persona se rettnen las ca1i

dades de d~udor y acreedor, en la misma relación ob1~zatoria. 

Esta con:fusi6n extingue 1a deuda y produce ipualee efectoa

que e1 pago 9 porque se ofrece una imposibi1~dad Material y

jur!l:dica para e1 ejercicio del derecho de cr~dito. 0 (l.G) 

Alv.unos autores ven en la confusión no una 

Forma de extinci6n de la obligación. sino una imposibilidad 

1&gica de que pueda exigirse su cumplimiento. 

"La confusión de derechos es no tanto una -

causa de extinción de la obligaci6n como un ohst3culo a su

cumplimiento que durar~ todo el tiempo que dure la reuniSn

en la misma persona.'' (17) 

¿ Que efectos produce la confuaí6n ?.- El 

efecto principal qu~se deriva de la confusión. es e1 de la

extinciór. de la obiíp.ación, con la excepción de que recobr,!_ 
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r~ su fuerza a1 cesar aqu~lla. 

Por lo anterior. parece afirmarse 1a idea

de que 1a confusión no origina propiamente una extincign 

plena de la ob1i~ación. sino en todo caso una etapa suspen

siva de su exipibilida¿. 

VX.- Remisión y renuncia de derechos. 

Se ha definido 1a remisi6n. diciendo que -

" es el medio liberatorio por exce1encia. ya que implica 

un acto jur1dico uni1atera1 o hi1ateral por virtud del cua1 

e1 acreedor libera al deudor de su obligaci6n." (18) 

El C&digo Civil de 1884• en su art1cu1o 

151¡9 dec.:f'a: 

"Art!culo 1648.- Es libre cualquiera para -

renunciar su derecho y para remitir en todo o en parte las 

prestaciones que le son debidas. excepto en aq~61los casas

en que la ley lo prohíbe.'' 

El Código vigente a1 referirse a la remi -

sitsn. dice: 

" Art1:cul.o 2209.- Cual.quiera puede renun -

ciar su derecho y remitir.en todo o en parte. las prestaci.!?. 

nes que l.e son debidas• excep'to en aquellos casos en que l.a 

ley l.o proh.!be." 

El. C6digo de 1928 toma casi textualmente -

la disposici6n correl.ativa del. Código de 1884• desprendi•n

dose de su l.ectura que CoMprende tanto la remisi6n de deuda 

co~o 1a renuncia de derecho. 

La remisión es 1a acci6n de reMitir. es d~ 

cir. perdonar. eximir o liberta~ de una obl.igaci6n; en tan-

to l.a renuncia es el. desistimiento. espont~neo o convencional.. 
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de un derecho adquirido o de unA ~arant~a o de una ventaja -

patrimonia1 o moral. hecha por e1 titu1ñr. 

SegGn 1o preceptuado por el C6dico Civil 

vi~ente, la remisión es un acto unilatera1; hay tra~adiatas

que 1a consideran como un acto bi1atere1; en el caso de PLA

NIOL, que dice: 

11 La re~isi6n de la deu¿a no es un acto uni

lateral. En tanto que unicamente exista su voluntad, e1 

acreedor s6lo puede abstenerse de demandar a su deudor y 

esperar a que transcurra el tie~po necesario para la pres 

cripci6n." (19) 

En .oposi5n al criterio anterior. 

ROJINA VILLEr.As d~ce: 

Sin embargo nada impide que el acreedor. 

por pura declaraci6n unilateral de voluntad. libre a su 

deudor.'' (20) 

B~RJA SORZANO • a su vez, opinat 

" A favor de la so1uci6n de que son actos 

por su natura1eza unilaterales, pueden invocarse 1os t~rminos 

de 1os art!cu1os de nuestro c6dip,o cuando dicen, que 'es 1~ 

bre cua1quiera para renunciar su derecho y para remitir ••• • 

y que ' cua1quiera puede renunciar su derecho y remitir'.'' 

Retornando a1 contenido de1 art!cu1o 2209 

de nuestro C6digo Civil. comparto ~stas dos Glti~ao opiniones, 

en virtud de que nuestro Derecho Positivo reconoce como su -

ficiente para extineuir 1a ob1igaci6n 1a simple declaraci6n

que de su vo1untad ha~a el acreedor. 

VII.- IMposibiiidad de cump1imiento. 

a).- P.ep.la genera1. 
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Dentro del ~erccho Ro~an~. " l~ obli~aci5n 

cesa cuando la prestación no puede curP1irse por falta -

de objeto. pero esa falta debe ser a~cn~ a la volunta~ del 

decdor." (21) 

' 
Esta caus~ de extinción de la oblip,aci6n 

se apega al principio jurídico sepQn e] cual nadie est~ 

obli2ado a lo imposible; tiene su fundanento en el art1cu

lo 2111 del C5digo Civil que di~e: 

•• Art!culo 2111.- Nadie est~ obligado al

caso fortuito sino cuando ha dado causa o contribu~do a E1, 

cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cua!?._ 

do la ley se la inpone.'' 

en base al rrecepto anterior. el presupue~ 

to necesario para que proceda ~sta causa de extinci6n es -

que el incu~plimiento se deba a caso fortuito o fuerza ma

yor. sin que sea imputab1e 1a circunstancia a1 deudor. 

El caso fortuido es el aconteci~iento nat~ 

ra1 inevitab1e 9 previsible o imprevisible. que impide en -

forma absoluta e1 cumplimiento de la ob1i~aci6n. Son hechos 

natUra1es e inevitab1es que puedan ser o no previstos por

el Leudar. pero que pese a que en su caso 1os haya previsto. 

no los puede evitar; se constituye la circunstancia en una 

imposibi1i~ad f~sica insuperable. 

Por fuerza mayor se entiende el hecho del

hombre. previsib1e e imprevisible. pero inevitable. que 

imp~de en forma absoluta el cumplimiento de la obligación¡ 

por ejemplo. la ~uerra. la huelga que no sea imputable al

patrón. etc. 

El maestro BORJA SOPIANO. no se preocupa -

y considera ocioso hacer la distinción entre el caso fortu~ 

to y la fuerza ~ayor, pues considera que cualquiera que sea 

el sentido en que se iAG ¿efína surtir~n sirn~re los ~ismos 

c~cctos. 
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b) .- E1ernentos constitu~ivós del caso fe!:._. 

tuito y de l.a fuerza mayor, que dan lugar a que 1a obli~ación 

se extinp,a: 

1.- General.idad 

2.- Inevitabiiidad. 

3.- I~posibi1idad del. deudor de cumplir. 

El. primer elemento si~nifica que.!_a situación 
debe ser co~an para todos los que 

tesis. 

encuentren en l~ hip2. 

El. segundo al.ude a que el. deudor enfrenta

un acontecimiento imprevisto. o en todo cas_,2previsib1e pero 

inevitable. 

El tercero. a que la imposibilidad debe 

ser absoluta y definitiva. pues de otro modo no ha lugar a

l.a extinci6n. 

e).- Efectos que produce la imposibilidad

cumpl.imiento. 

El art~culo 2017 seftala. 

'' Art1culo 2017.- En l.os casos en que la -

obl.igaci6n de dar cona cierta importe l.a traslación de la -

propiedad de esa cos?.. y se pierde o deteriora en poder del 

deudor. se observarán 1as reglas siguientes: 

I.- Si la p~rdida fue por culpa de1 deudor. 

dste responderá a1 acreedor por el valor de la cosa y por -

los danos y perjuicios¡ 

II.- Si la cosa se deteriora por culpa del 

deudor. e1 acreedor puede optar por la rescisi6n de1 contr.!_ 

to y el papo de Caros y perjuicios. o recibir la cosa en el 
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b).- E1ementos constitu~iv~s de1 caso fe!: 

tuito y de l.a fuerza mayor, que dan lu~ar a que l.a obl.i~ación 
se extinga: 

1.- General.idad 

2.- rnevitabilidad. 

3.- Imposibilidad del. deudor de cumpl.ir. 

El. primer el.emento si~nifica que.,!a situación 

debe ser coman para todos l.os que se encuentren en l.11 hip.2,. 

tesis. 

El. segundo al.ude a que el. deudor enfrenta

un acontecimiento imprevisto. o en todo cas~previsibl.e pero 

inevitahl.e. 

El. tercero. a que l.a imposibilidad debe 

ser absol.uta y definitiva. pues de otro modo no ha lugar a

l.a extinci6n. 

c.>·- Efectos que produce 1a imposibil.idad

eumpl.imiento. 

El art1cul.o 2017 senal.a. 

•• Art!cul.o 2017.- En los casos en que 1a -

obl.igaci6n de dar cosa cierta importe la traslaci6n de l.a -

propiedad de esa cos~, y se pierde o deteriora en poder de1 

deudor. se observarán 1as reg1as siguientes: 

I.- Si la pérdida fue por cu1pa del deudor. 

~ste responderá a1 acreedor por e1 valor de 1a cosa y por -

los danos y perjuicios; 

rI.- Si la cosa se deteriora por culpa de1 

deudor, e1 acreedor puede optar por la rescisión del contr.!!_ 

to y el payo de daros y perjuicios, o recibir la cosa en el 
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~Gtado oue SE encuentre y exirir 1a reducci6n de precios y

e1 pavo de da~os y perjuici~s¡ 

XII.- Si 1a cosa se perd~ere por cu1pa de1 

acreedor. e1 deudor queda 1ibre de 1a ob1i~aci6n. 

IV.- Si se deteriora por cu1p~ de1 acreedor. 

este tiene ob1ieación de recibir 1a cosa en e1 estado en que

se ha11e; 

v.- Si 1a cosa se pierde por caso fortuito 

o fuerza mayor 9 1a ob1i~ación queda sin efecto y e1 due~o 

sufre 1a p~rdida, a menos que otra cosa se haya convenido. 

Se observa de 1o anterior que e1 caso 

fortuito extineue 1a ob1igaci6n. sa1vo pacto de contrario. 

VIII.- T~r~ino extintivo. 

Tomando 1a definici&n de1 maestro ROJINA -

VILLEGAS ~enemos que: " e1 t8rmino extintivo es aque1 hecho 

futuro de rea1izaci6n cierta ( necesaria ), que extin~ue 1oa 

efectos de una ob1igaci6n."(22) 
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S.- PLASOS EN QUE OPERA. 

6.- RENUNCIA A LA PRESCRIPCION. 

7.- DERECHOS IMPRESCRIPTIBLES. 
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La prescripci6r.. 

A).- Efectos de 1a prescripción. 

Ei Códi&o Civii en su Art~cu1o 1135 define 1a 

prescripción de 1a si~uiente ~anera: 

''Art!cu1o 1135.- Prescripción es un me~ío de 

adquirir bienes o de 1iberarse de ob1igaciones. mediante e1 

transcurso de cierto tiempo. y bajo 1as condiciones estab1.!,. 

cidas por 1a Ley''• 

De1 ordenaMiento anterior citado, se despre!!_ 

den ciertas caracter!sticas como son 1as siguientes: 

B).- Caractertsticas GUe presenta 1a pres---

cripci6n. 

Existen ciertas notas que son caracter~sti-

cas de 1a prescripción. veamos cua1es son: 

1.- La prescripción no hace que se extinca -

1a acción para rec1amar un derecho, pues imposib1e extin--

gui~ a aqu~11a ya que r.ertenece al ~mbi~o de los derechos -

subjetivos pGblicoA. 

2.- No se extinguen con la prescripción ios 

derechos del acreedor. de ta1 Manera que si se e~ectGa el -

pago de la deuda. ~llo no da lugar al pa~o de lo inde~ido; 

y no da luy,ar. porque lo rapado ~i se adeudaba. 

3.- existe con la prescripción un dehilita-

~iento Cel v~nculo jur!dico. pues el acreedor pierte uno de 

los elementos de derecho ~ue es ~a :~cultad ~e exigir el P.!!,. 

go. aunque si su~siste la tleuda y el derecho a recibir el -

pago; lo que se ha extinguido es lo que los ü1emanes 11aman 

''haftunp''• trans~ormSndcse as! la nbli~aci6n en natural; -

e~pero la o~ligaci6n no por ser natural deja de ser jurídi

ca. por~ue la situaci6n de hecho que la constituye est3 Dr~ 

vista de una nor~a jur~dica para la producción de dP.termin.!.. 

Ces ~F~ctos. 
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Encontramos así que: 

a).- En 1a oblip.ación natural el acreedor 

cuenta con el derecho de accionar, pero no as! con 1a facu~ 

tad de exigir ei pago. 

b).- El deudor tiene 1a obligaci6n de pagar. 

e).- El acreedor está legitimado para reci -

bir el pago, ya ~ue si bien es cierto carece del derecho de 

exigir, eso no quiere decir que no pueda recibir el pago. 

d).- El adeudo puede exigirse pose haber 

transcurrido el plazo para la prescripci6n, y el deudor te.!!_ 

dr4 que pagar~· no lo alega aqu~lla en v!a de excepcí6n. 

e).- La prescripci6n puede exigirse ta~bi4n

en v!a de acción, aGn cuando el C6digo Civil actual no lo -

exprese as~ con claridad. Respecto a este Oltimo, G.A. BA~ 

DE expresa: 

'' I).- En un principio ( la proacripci6n ) -

es una excepci6n si bien puede funcionar como acci6n. 

II).- No opera de p1eno derecho. siendo m~ 

nester que~1 interesado 1a invoque. 

III.).- Es irrenunciab1e la presc::ripci6n 

futura pues se trata de una institución de orden pdb1ico, 

pero puede renunciarse 1a prescripci6n ya cump1ida. 

IV).- Es de interpretaci6n restrictiva; en 

1a deuda clebe esta~se por 1a subsistencia de1 derecho y por 

e1 p1azo de prescripción m3s dilatildo." e 1) 

Cuando la prescripci6n se hace valer como-

excepci6n, debe oponerse opotunamente. A fin de que e1 or~~ 
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no jurisdicciona1 entre a1 estudio de 1a prescripción y la -

tome en cuenta. es necesario que se interpon~a en la contes

tación de la demanda y no después. sev.Gn lo expresa el 

art~culo 260 del Código de Procedimientos Civi1es: 

'' Art.!culo 260.- El demandado formular~ la 

contestaci5n en los t~rminos prevenidos para la deman4a. 

Las excepciones que se tenEan. cu21quiera que sea su naturaleza 
se haran va.l.er simultáneamente en la contestación y nunca -

despu~s. a no ser que fueren supervenientes.En ia misma con

testaci6n propondrA 1a reconvenci6n en los casos en que pro

ceda." 

El art1culo 261 a~rega: 

" Art.!cu.l.o 261.- Las excepciones y la rece!!. 

vención se discutirAn al propio tie~po y se decidírSn en la

misma sentencia.'' 

La prescripción debe invocarse a1 contcstAr 

ia demanda, pues de 1o contrario e1 Juez no podr~ estudiar 

1a Je oficio; 1a omisión entranarta una renuncia t&cita a 

1a prescripci6n ganada. 

Nuestro m3s alto Tribunal ha establecido al 

respecto que: 

" PRESCRIPCION DE L~ ACCION. DEBE OPONrRSE 
AL CONTESTAR ~A DEMANDA Y NO CON POSTERIORIDAD." 

La prescripci6n solo puede ser considerada 

en el juicio, cuando el demandado 1a propone como excepción

dirigida a impuy,nar la acción' Si en un caso 1a prescripci6n 

pretende hacerse valer mediante un agravio en ape1acien. 

sin que previamente se haya opuesto como excepci6n en prime

ra instancia, es correcto sostener que no puede aceptarse ni 

estudiarse. La defensas y excepciones deben oponerse al c~n

testar la de~anda y no con posterioridad, porque si as! nc

Euere se introducir~a la anarqu!a dentro del procedimiento.'' 

( 2 ) 
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Resu1ta adecuado el criterio sustentado por 

e1 rn~s a1to Tribunal. a1 considerar que es en e1 momento de 

contestar 1a derr.anda cuaneo deben interponerse 1as excepci~ 

nes que c1 demandado ten~a. entre e11as 1a ~rescripci6n. 

C).- Caees en las que no opera la prescripci6n. 

En t~rminoo genera1es 1a preseripci6n proc~ 

de contra tod~s 1as personas. aGn contra los ~ncapncitados

sujetos a tutela. La exce~ción se presenta en las siguien -

tes hip~tesis: 

a).- De conformidad con el art1cu1o 1160 del 

Códiyo Civil• la oblipaci6n de proporcionar ali~entos es 

!~prescriptible. 

b).- El arttculo 347 del C6digo Civil senala 

que no pre~cribe la ncci6n que co~pete al hijo para reciamar 

su estado. 

e).- No pueden prescribir los derechos no 

susceptib1es de ser enajenados o renunciados.por ejemplo. 

los dere~hos a 1a vida 9 a la libertad, a la propiedad, etc. 

d).- E1 derecho de ejercer la patria potestad. 

e).- La facultad de aleyar que un acto jurtd~ 

co es inexistente o que esta afectado de nulidad absoluta. 

aO.- Casos en que se interru~pe 1a prescrip 

ción. 

De acuerdo al art!culo 1168, la prescripción-

se interrumpe: 

1.- Por la privaci6n de la poscsi6n de 1a cosa 

o del ~oce del derecho por m~s de un ano. 

2.- P~r de~anda o interpelaci6n judicial. 
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3.- Por reccnocimiento expreso o t:Scito de

l.a ob1iy.::ci6n o deuda; e1 reconocimiento puede ~er en f'or~a 

verbal. o escrito. 

D).- Suspensíén de la r.rcscripci6n. 

Las. nor~as que riren 1a suspensi6n de la

prescripción aparecen en el Código Civil. en los art!cul.os 

1165 a 1167 principal.mente. 

" Art:!cul.o 1165.- La prescripci6n puede e~ 

menzar y correr contr~ cualquier~ persona, salvo las si~uie~ 

tes restricciones.'' 

11 Articulo 1166.- La prescripci5n no pue

de comenzar ni correr contra los incapacitados, sino cuando 

se haya discernido su tutela conforme a l.as leyes. Los inca

pacitados tendrán derecho de exi~ir responsabilidad a sus t~ 

tares cuando por culpa de datos no se hubiere interrumpido -

la prescripci6n.'' 

'' Art!~u1o 1167.- La prescripci6n no pue

de comenzar ni correr: 

I.- Entre ascendientes y descendientes, -

durante 1a patria potestad, respecto de 1os bienes a que 1os 

segundos tengan derecho conforme a 1a 1ey; 

II.- Entre 1os consortes; 

III.- Entre 1os incapacitados y sus tuto

res o curadores, mientras dura la tute1a; 

IV.- Entre copropietarios o copos~edorcs, 

respecto de1 bien común. 

V.- Contra 1os ausentes de1 Distrito Fed~ 

ra1 que se encuentren en servicio pab1ico; 

VI.- Contra los militares en servicio 
( 

activo en tiempo de guerra, tanto fuera co~o dentro del Dis-

trito Federa1. 

E).- Plazos para que opere la prescripción. 
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Sep.Gn la naturaleza d~ la obliv,aci6n contra~ 

da, se establecen diversos plazos para rrescribir, como son 

los siguientes: 

n).- Prescribe en ocho d~as el derecho dei 

tanto: 

~.- Entre propietarios. 

'' Art1culo 973.- Los propieta~1os de cosa 

indivisa no pueden enajenar a extranos su parte al1cuota r~a 

pectiva si el part!cipe quiere hacer uno del derecho dei 

tanto. A ese eEecto, el copropjetario notificar& a los ~e -

m~s. por medio de notario o judicialmen~e. la venta que tu

viere convenida, para que dentro de los ocho d~as siguien -

tea hagan uso del derecho Cel tanto. Transcurrido ios ocho

d~as, por el solo lapso del t~rmino se pierde el derecho. -

Mientras no se haya hecho la notiTicación , la venta no pr.2 

ducir§ efecto 1e~al a1~uno.'' 

La falta de acatamiento a este precepto 

Trae como consecuencia la nulidad de la venta que se ceiehre. 

?or otro lado 9 si habifndose efectuado la notificaci6n no 

se ejercita el derecho del tanto dentro de los ocho d!as. -

el derecho consignado prescribir~. 

2.- Del usufructuario. 

'' Art~culo JOOS.- El usufructuar1o goza del 

derecho del tanto. Es aplicable lo dispuesto en el art!culo 

973 en lo que se refiere ~ la forma para dar el aviso de 

enajenaci6n y al tiempo para hacer uso del derecho del tan-

to.'' 

3.- De los coherederos. 

El a~t~culo 1292 dice: 
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'' Art!cu1o 1292.- E1 heredero de parte ee -
los bienes que quiera vender a un P.Xtrano su derecho heredi

tario debe notificar a sus coherederos por ~edio de notario. 

judicialmente o por medio Ce dos testisos, 1as bases o cond,i. 

cienes en que se ha concertado la venta, a Fin de que aqué -

l1os, dentro del tér~ino de ocho d~as, hagan uno del derecho 

del tanto; si los herederos hacen uuo de este derecho, el 

vendedor está obligado a consumar la venta a su favor, conf~r 

me a 1as bases concertadas. Por el solo lapso de los ocho -

d!as se pierde el derecho del tanto. Si la venta se hace 

omitidndose la notificación ~rescrita en este art~culo, será 

nula. 

b).- Prescripción en diez d!as. 

Se establece el tdrmino de diez d!aa por 

el udo de1 derecho de preferencia por e1 tanto, tratándose 

de 1a compra de inmueb1es. 

'' Art1cu1o 2303.- Puede eatipu1arse que e1 

vendedor ~oce de1 derecho de preferencia por e1 tanto, para

e1 caso de que e1 conprador quisiera vender 1a cosa que fue

objeto de1 contrato de compraventa.'' 

'' Art1cu1o 230~.- E1 vendedor está ob1igado 

a ejercitar su derecho de preferencia, dentro de tres d!as,

si 1a cosa fuere mueb1e, despu6a que e1 comprador 1e hubie-

re hecho saber 1a oferta que tenga por e11a, bajo pena de perder 

su derecho si en este tiempo no 1o ejerciere. Si 1a cosa 

fuere inmueb1e, tendrá e1 t~rmino de diez d~as para ejercer 

e1 derecho, bajo 1a misma pena. En ambos caso~ est~ ob1i~a-

do a pa~ar e1 precio que e1 comprador ofreciere, y si no 1o

pudiere satisfacer, quedrA sin efecto el pacto de preferencia.'' 

c).- Prescripción en veinte d1as. 

En e1 p1azo par~ que prescJ•iba e1 derecho 

a rec1atrar vicios o metas, tratándose de 1a enajenación de -
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animal.es. 

'' Art!cul.o 2155.- En caso d~ enajenaci6n de 

animal.es. ya sea que se enajenen indivirlual~ente. por tron

cos o yuntas. o como panados. J.a acción redhibitoria por 

causa de tachas o vicios ocul.tos sólo dura veinte dtas. co~ 

tados desde la fecha del. contrato.•• 

d).- Prescripción en treinta d1as. 

Este plazo se apl.ica en J.os siguientes ca-

sos: 

a).- Danos causados por perros de caza. 

'' Art!cul.o 863.- El hecho de entrar J.os p~ 

rros de caza en terreno ajeno sin la vol.untad del. cazador -

s61o obliga a Este a la reparaci6n de los danos causados." 

" ArtJ:cu.l.o 864.- La acci6n par_a pedir 1.a -

reparación prescribe a los treinta d!as. contados desde J.a

f'echa en que se caus6 el. dano .. " 

b).- Deudas por juego o apuesta. 

El art~cu1o 2767• dice: 

•• Art1cu1o 2767.- E1 que pierde en un juego 

o apuesta que no est~n prohibidos. queda ob1igado civi1men

te, con ta1 que 1a pErdida no exceCa de la vi~~sima parte -

de su fortuna. Prescribe en treinta dras e1 derecho para 

exigir la deuda de juego a que este art!cu1o se refiere." 

e).- Prescripci6n de 1a ob1igaci6n de1 ~ia 

dor. 

'' Art!culo 2e4B.- El fiador que se ha ob1~ 

gado por tiempo cie'terminado queda libre de su ob1iyi'lci6n • 

si el acreedor no reouiere iudicialmente a1 de~dor por e1 -
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cump1írniento de 1H obliy.ación principa1. dentro del mes si -

guiente a 1a expiración de1 plazo. Tambi4n quedará libre de

su obli~aci6n el fiador, cuando el acreedor, sin causa just.!_ 

ficada. deje de promover por Más de tres meses, en el juicio 

entablado contra el deudor. 

e).- Pre~cripci6n en dos meses. 

a).- Prescripción del derecho a reclamar 

los Arboles arrancados y transportados por la corriente de 

las aguas. 

" Arttculo 9~1.- Los Arboles arrancados y 

transportados por la corriente de las aguas pertenecen al 

propietario del terreno adonde vayan a parar, si no lo recl~ 

man dentro de dos ~eses los antiguos duenos. Si ~stos lo re

claman, deherAn · abonar los gastos ocasionados en recoyer

los y ponerlos en 1UFar seguro." 

b).- Prescripción de 1a pretensi6n de nu1.!_ 

dad. fundada en error. 

" Ar~~culo 2236.- La acci6n de nulidad fu!!_ 

dada en incapacidad o en errcr. puede intentarse en 1os P1,!!. 

zos establecidos en e1 art~cu1o 638. Si e1 error se conoce 

antes de que transcurran esos plazos. 1a acci6n de nu1idad 

prescribe a los sesenta d!as. con~ados desde que el error 

fue conocido.'' 

e).- Prescripci6n del derecho a rec1amar -

1a pre1aci6n de1 cr~díto por e1 precio de bienes vendidos y

no pagados. 

Art~culo 2993, fracci5n VIII. 

'' Art~cu1o 2993.- Con e1 valor do los bie

nes seran pav.adoS preferente~ente ••• 

VIII.- El crédito que prevenga del precio

de 1os bienes vendidos y no pagados, con el valor de e11os,-
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si el acreedor hace su recl.amación den~ro de l.os sesenta 

d!as siguientes a la venta. si se hizo al contado. o del. 

vencimiento. si l.a venta fu8 a pJ.azo. Tratandose de hienes

muebles, cesar~ la preferencia si hubieren sido inmobíl.i -

zados." 

TJ.- Prescripci&n en tres meses. 

a).- Prescripci&n de la obligaci6n del Fi~ 

dor por lnactividad procesal. del acreedor. 

El art1'culo 2848 dice: 

" Art1'culo 28Jl8.- El fiador que se ha obJ.ig.!!. 

do por tiempo determinado, queda libre de su obl.igaci~n. si 

el acreedor no requiere judicial.mante al deudor por el cum

pl.imiento de l.a ohl.igación principal., dentro de.l. mes sigui~n 

te a l.a expiraci6n del pl.azo. Tambidn quedarS libre de su -

obligaci6n el. fiador, cuando el acreedor, sin causa justi

ficada. deje de promover por m~s de tres meses. en e1 jui -

c1o entablado contra e1 deudor." 

'' Art~culo 2990.- Si entre los bienes de1 

deudor se hal.l.aren comprendidos bienes mueb1es o rn1ces ad_!Lui 

ridos por sucesión y obligados por el. autor de 1a herencia-

ª ciertos acreedores. podr§n ~stos pedir que ~qué1los aean

separados y :formar concurso especial. con excl.usión de J.oa -

dem3s acreedores propios de1 deudor.•• 

'' Art1culo 2991.- El derecho ~econocido -

en el articuio anterior no tendra 1ugar: 

I.- Si la separación de los bienes no fu~ 

ra pedida dentro de tres meses. cont~dos desde que se ini -

cil5> e.l concurso o desde .la aceptación de la herencia; 

II.- Si los acreedores hubieren h.echo no

vación de 1a deuda o de cualquier otro modo hubieren acept.!. 

do la responsabilidad personal. del. heredero.'' 



107 

~).- Prescripci6n en seis meses. 

a).- La pretensión de exí~ir e1 divorcio, -

siempre que no se trate de cauaa1es de tract.2.suceaivo: 

''Art~cu1o 278.- E1 divorcio s5lo puede ser

demandado por e1 cónyuge que no haya dado causa a ~1. y den

tro de 1os seis meses siguientes al d1a en que hayan 11ev,ado 

a su noticia 1os hechos en que se Eunde 1a demanda." 

b).- Prescribe en seis ~eses 1a rec1amaci6n de 

saneamiento por vicios ocu1tos de la cosa enajenada. 

•• Art!culo 2149.- Las acciones que nacen de lo 

dispuesto en los artículos del 21~2 al 2148 se extinguen a -

los seis meses, contados desde la entrega de la cosa enajen~ 

da. sin perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que-

se refieren los art!culos 213& y 2139.'' 

e).- Prescribe en seis meses 1a pretena~6n

de nu1idad re1ativa. en e1 caso de vio1encia. 

'' Art!cu1o 2237.- La acci5n para pedir 1a -

nu1idad de un contrato hecho por vio1encia prescribe a 1os 

seis me~es. contados desde que cese ese vicio de1 consenti -

miento." 

d).- Prescribe e1 derecho a exiyir 1s rest~ 

tuci6n de1 precio. 1os gastos de1 contrato. más 1os danos y 

perjuicios. si 1a cosa enajenada mudare de natura1eza o pe -

recicse a consecuencia de 1os vicios. sí ademSs eran conoci

dos por e1 enajenante, segGn 1o estnb1ece e1 art!cu1o 2147 -

de1 Codigo en vigor. 

" Art~cu1o 2147.- Si 1a cosa enajenada per.!_ 

ciere o mudare ~e natura1eza a consecuencia de 1os vicios 

que ten4a y eran conocidos de1 enajcnñnte. ~ate sufr~rá 1a -
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contrato con l.os danos y perjuicios." 

M)~- Prescriben en un ano. 

a).- Cl derecho de exi~ir la nulidad ~el. 

contrato o la reducción equitativa de J.a obligaci6n• por le

sión. 

'' Art~culo 17.- Cuando alguno. explotando la 

suma ienorancia. notoria inexperiencia o extrema miseria de 

otro; ob't'iene un .lucro excesivo qie sea evidentemente despr.!!. 

porcionado a lo que ~1 por su parte se ohliFª• el perjudica

do tiene derecho.de elegir entre pedir la nulidad del contr.!!. 

to. La reducci6n equitativa de su obiigaci6n. m&s el pago de 

.loa correspondientes dAftos y perjuicios. El derecho concedi

do en este artrculo dura un ano.'' 

h).- La devoluci6n de loa objetos donadoa

con motivo de los esponsales. 

"Art!culo 145.- Si el. rnatrimonio no se cel.!. 

bra. tienen derecho los prometidos a exigir la devol.uci6n -

de l.o que se hubieren donado con motivo de su concert8do·•a

trimon1o. Este derecho durar~ un ano. contado desde e1 rom -

p1miento de 1os esponsa1es." 

e).- La pretens16n de exigir lo pagado ind~ 

bid amen te. 

'' Art1culo 1893.- La acc16n para repetir 2o 

pagado 1ndebidamente prescribe en un ano. contado desde que

se conoci6 el error que originó el pago. E1 só2o transcurso

de cinco anos. con~ados desde ei pa~o ~ndehido. hace perder

el derecho para rec1amar su devo1uciSn.'' 

d}.- La responsabilidad del cedente en la

cesi6n de derechos: 
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'' Art~cu1o 2044.- Si el. cedente se hubie

re hecho responsab1e de l.a so1vancia de1 deudo y no se fi

jare e1 tiempo que esta responsabi1idad debe durar, se li -

mitará a un ano, contado desde l.a fecha en que l.a deuda fu!:_ 

re exigibl.e, si estuviere vencida; si no l.o estuviere, se -

contar~ desde 1a fecha del vencimien~o.•• 

e).- La facu1t:ad de recl.amar l.a rescisi6n 

de1 contrato de compraventa o 1a indemoizaci6n, por carga o 

servidumbre vo1untaria no aparente. 

" Art!cul.o 2138.- Si l.a finca que se enaie 

na se hal.l.a gravada, sin haberse hecho mención de el.l.o en l.a 

escritura, con n1guna carga o servidumbre vol.untaría no apa

rente. el. que adquiri6 puede pedir l.a indemnizaci6n corresp~n 

diente al. gravamen o l.a rescisi6n de1 contrato." 

" Art!cu1o 2139.- Las accesiones resciso -

rias y de indemnizaci6n a que se refiere e1 art~cu1o que pr~ 

cede,. prescriben en un ano que se con'tar:S:,. para l.a primera,

desde el. d!a en que se perfeccion6 e1 contrato. y para 1a se 

gunda. desde el. d!a en que e1 adquirente tenga noticia de 1~ 

carga o servidumbre.'' 

f).- Las ventas por acervo y ad corpus. 

" Art~cu1o 2262.- Las acciones que nacen

de 1os art!cu1os 2259 a1 2261 prescriben en un ano,. contado

desde e1 d!a de 1a entre~a." 

'' A~t!cu1a 2259.- Si 1a venta se hizo s6-

l.o - a 1a vista y por acervo. aGn cuando sea de cosas que se -

suel.en contar, pesar o u1edir,. se entenderS real.izada 1ue~o -

qie 1os contratantes se avengan en e1 precio,. y el. comprador 

no podrS pedir 1~ rescisi6n de1 contrato a1egando no haber 

encontrado en el. acervo 1a cantidad• peso o medida que e1 

cal.cul.aba." 



11 o 

" Art~cu1o 2260.- Habr~ 1ugar a 1a rescisi~n 

si e1 vendedor presentare e1 acervo como de especie homog@

nea y ocu1tare en «1 especies de inferior ciase y ca1idad -

de l.as que están a 1a vista ... 

" Art!c:u1o 2261.- Si 1a ven'ta de uno ·o mS.s 

inmuebl.es se hiciere por precio al.zado y sin estimar eape -

cial.mente sus partes o medidas. no hab~a l.ugar a l.a resei -

si6n. aunque en l.a entrega hubiere fal.ta o exceso." 

g).- La revocaci6n de l.a donación por cau-

sa de ingratitud. 

'' Art!cu1o 2372.- La acci~n de revocaci6n

por causa de ingratitud no puede ser renunciada anticipada~ 

mente y prescribe dentro de un ano. contado desde que ~uvo 

conoc.im.iento del. hecho el. donador.'' 

~).- Prescriben en dos anos: 

a).- La rec1amaci6n de l.a prop~edad de ia

porci6n de un terreno arrancado por 1a corriente de un r1o

y anexado a otro. 

'' Art~cu1o 910.- Cuando l.a fuerza de1 r1o

arr-anca una porción considerab1e y reconocib1e de un campo

pÍbereno y 1a 11eva a otro inferior. o a 1a ribera opuesta. 

el. propietario de l.a porci6n arrancada puede rec1amar au 

propiedad. haci@ndo1o dentro de dos anos contados desde e1-

acaecimiento; pasando este p1azo. perderft su derecho de p:r.2.. 

piedad, a menos que e1 propietario de1 campo a que se un1& ia 

porción arrancada, no haya aGn tomado posesi6n de el.1a." 

b).- La preten11ión para exigir e1 pago 

de l.a contra prestación remuneratoria. en e1 contrato de 

prestaciSn de servicios. 
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•• Art~culo 1161.- Prescriben en dos anos: -

I.- Los honorarios. suel.dos. sa1arios jorn.!!_ 

1es u otras retribuciones por la prestaci6n de cua.lquier 

servicio. La prescripción comienzri a correr desde la fecha 

en que dejaron de prestarse .los servicios." 

e).- La pretensión para exigir el pago del 

precio en la compraventa uni.lateral.men1:e mercantil.. 

'' Art~cu.lo 1161.- Prescriben en dos anos: 

II.- La acci6n de cual.quier comerciante pa

ra cobrar el precio de objetos vendidos a personas que no -

fueren revendedoras." 

Para distinguir .la naturaleza de un acto 

civil. o mercantil. se recurre al art%culo 1050 de.l C6digo de 

Comercio en vigor. 

d•).~ Pretenai6n de cobrar e.l importu de 

hospedaje y a.limentos ministrados. 

"Art~culo 1161.- Prescriben en dos anos: 

II~.- La acci6n de los duenos de hoteles y 

casas de hu~spedes para cobrar el importe del hospedaje; y

la de éstps y la de los fondistas para cobrar el precio de 

dos alimentos que ministren. 

La prescripci6n corre: 

debi6 ser pagado el hospedaje. o desde 

nistraron los alimentos.'' 

desde ei d~a en que 

aquel en que se rni -

e•).- La responsabilidad civil por injurias 

o danos causados. 

'' Art~culo 1161.- Prescriben en dos anos: 

·IV.- La responsabilidad civil por injurias, 

ya sean hechas de palabra o por escrito y la que nace del -

dano causado por personas o animales, y que la ley impone -
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a.l represen'tante de aqué1.las o al. dueno de ~s'tos." 

f).- Las oh.lip,aciones provenientes de actos 

i.l~citos que no constituyen de.lito. 

•• Art1cu1o 1261.- Prescriben en dos ª"os: 

V. - La responsabi .l.idad ci vi 1 provenien"te de 

actoS iJ..rcitos que no constituyen de.li'tos." 

g).- La obligaci6n pr&veniente de danos ca.!!_ 

s a dos. 

'' Art~cu.lo 193~.- La acci~n para exigir la -

repa:raci6n de .los danos causados, en .los tErminos de.l prese.2_ 

te cap1tu1o prescribe en dos anos. contados a partir de.l d1a 

en que se haya causado e.l dano.'' 

J).- Prescriben en tres anos: 

a•).- Las servidumbres vol.unt:arias cont.fnua:a 

y aparentes. por e.l no uso. 

" Ar't!culo 1128.- Las servidumbres vol.un-ea.ira• 

se extinguen: 
II.- Por e.l no uso. 

Cuando .la servidumbre fuere cont~nua y apa -

rente. por el. no uso de tres anos. contados desde el. d~a en

que dej6 de existir a1 signo aparente de 1a servidumbre." 

b').- La pretensi6n para ex1g1r l.a dec1ara -

ción de incapacidad del. que est3 en poses.ión de l.a herencia

º J.egado. 

'' Art~cul.o 1342.- No puede deducirse acci6n

para decl.arar l.a incapacidad pasados tres anos desde que ei

incapaz esté en posesión de J.a h~rencia o l.ep.ado• sal.vo que 

se trate de incapacidades establ.ecidas en vista~el. inter~a

pGbl.1co, l.as cual.es en todo tiempo pueden hacerse val.er.'1 
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K).- Prcacriben en cuatro anos: 

a•).- La pretensi6n de rec1arnaci6n de est.!!_ 

do de hijo. 

'' Art!cu1o 351.- Las acciones de que hab1an 

1os tres art!cu1os que preceden, prescriben a 1os cuatro 

anos, contados desde el fal.1ecimiento de1 hijo.'' 

Los art::lcul.os 348, 349 y 350, se refieren a 

l.a pretensi6n de l.os herederos, l.egat:arios, donatarios y -

acreedores del. hijo fal.l.ecido, para recl.amar el. estado de 

&ste. 

La pret:ensi6n para reclamar eJ estado rlel. -

hijo fal.l.ecido, ejercitada por l.os demás herederos que no sean 

descendientes del. hijo, es preaceptibl.e en un pl.azo d~ cua -

tro anos, pero l.a pretensi6n que compete al. hijo para recl.a

mar su estado es imprescriptible para él. y sus descendientes, 

segGn el. art:~cul.o 347. 

b')'- La pretensi6n de revocación de1 reco

nocimiento de un hijo hecho por un menor. 

" Art1cu1o 363.- E1 reconocimiento hecho 

por un menor es anu1ab1e si prueba que sufrio error o en~ano 

a1 hacer1o. pudiendo intentar la acción basta cuatro anos 

despues de 1a mayor edad.'' 

e') .- La investigación de 1a paternidad o-

maternidad. 

" Art!'cu1o 388.- Las acciones de invest:iga

ci6n de paternidad o maternidad so1o puede int:en~arse en vi

da de 1os padres. Si 1os padres hubieren fa11ecido duran~e -

1a menor edad de 1os hijos. tienen ~stos der~cho de intentar 

1a acción antes de que se cump1an 1os cuatro anos de su mayor 

edad." 
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d').- La pretensi6n ~undada en hechos re1~ 

tivos a 1a administraci6n de 1a tutel.a. contra e1 tutor o 

sus garantes. 

•• Artrcu1o 616.- Todas 1as acciones por h~ 

chos re1ativos a 1a administraci6n de 1a tute1a, que e~ inc.!!. 

pacitado pueda ejercitar contra su tutor. o contra 1os fia

dores y garantes de ~ste, quedan extin~uidas por e1 1apso de 

cuatroª"ºª• contados desde e1 d1a en que se hayan recibido 

1os bienes y 1a cuenta de 1a tute1a. o desde que haya cesado 

1a incapacidad en 1os dem~s casos previstos por l.a 1ey.•• 

Ll.- Prescriben en cinco~nos: 

a•).- Las servidumbrea vo1untarias, por -

" Art:!cu1o 1128.- Las servidumbres vol.unt~ 

rías se extinguen: 

XI.- Por el. DO· uso. 

Cuando fuere discontinua o no aparente. por 

el. no uso de cinco anos, contados dedde e1 dfa en que dej8 de 

usarse por haber ejecutado e1 dueno de1 fundo sirviente •cto

contrario a 1a servidumbre. y por haber prohibido que se usa

re de e11a. Si no hubiere acto contrario o prohibici6n. aunque 

no se haya usado de 1a servidumbre. o si hubo ta1es actos. P.!?,. 

ro continGa e1 uso. no corre e1 tiempo de 1a prescripci~n." 

b•).- Las servidumbres 1ega1es de uti1idad 

pGb1ica o comuna1. 

" Art!rcu1o 1130.- Las servidumbres legales 

establecidas como de uti1idad pGhlica o comuna1 se pierden 

por el no uso de cinco anos. si se prueba que durante este 

tiempo se ha adquirido por e1 QUe disFrutaba aquellas otra 

servidumbre de 1a misma naturaleza. por distinto lugar." 
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e').- Las prestaciones periódicas. 

"Art~cu1o 1262.- Las pensiones, 1as rentas. 

1os alqui1eres, cua1esquiera otras prestaciones periódicas -

no cobradas a su vencimiento, quedar&n prescritas en cinco -

anos contados desde el vencimiento de cada uno de e1las. ya

se haga e1 cobro en vir-tud de acción rea1 o de acci6n perso

na1." 

<!').- La obligaci6n de dar cuentas. 

'' Art~cu1o 1164.- Prescribe en cinco anos

la ob1igaci6n de dar cuenta. En iyual t~r~ino se prescriben

las obligaciones 1rquidas que resulten de la rendici6n de 

cuentas. En el primer caso,. la prescripci6n comienza a correr 

desde el d~a en que el obli~ado termina su administ~aci6n¡ -

en el segundo caso,. desde el d~a en que la liquidacien es ap.!:.o 

bada por 1oa interesados o por sentencia que cause ejecuto -

ria." 

e').- Las ob1iyaciones ltquidas que resul 

ten de la rendici6n de cuentas. 

" Art!cu1o 1164.- Prescribe en cinco anos-

1a obJ.i gaci ón de dar cu en tas. En igual t~ rmin o se pres criben 

las ob1igaciones 11quidas que resu1ten de la rendici6n de 

cuentas. En e1 primer c~so. 1a prescripci6n comienza a correr 

desde e1 d1a en que el OblíRado termina su adrninistraci6n;

en e1 segundo caso, desde e1 d~a en que 1a 1iquidaci6n es 

aprobada por los interesados o por sen'tenc~a que cause ejec.!!. 

toria. 

E').- E1 derecho e 1a restituci6n de1 pa-

go .inde•b.ido. 

" Art~cu1o 1893.- La acci6n para repetir 

lo paFado indebidamente prescribe en un ano, contado desde -

que se conoci6 e1 error que ori~inó el pago. E1 solo trans -
curso de cinco anos, contados desde ei pago indebido,. hace-
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perder el. derecho para rec.lamar su devo.luci'5n." 

Hemos dejado exp.licado el. tema anterior e1 

concepto de.l pago indebido. 

g').- La cesi6n de renta perpetua. 

" Art!cu1o 2045.- Si e.l crédito cedido con

siste en una renta perpetua. l.a responsabil.idad por .la sol.v~n 

cia del. deudor se extingue a .los cinco anos. contados desde l.a 

fecha de l.a cesi6n." 

h').- E.1 derecho de revoca~ .la herencia por 

superveniencia de hijoo. 

" Art~cu1o 2359.- Las donaciones .legff.les 

hechas por una persona que a.l tiempo de otorgal.as no ten~a 

hijos. pueden ser revocadas por el. donante cuando l.a hayan ~o 

brevenido hijos que han nacido con todas .las condiciones que 

sobre viabil.idad exige e.l art~cu.lo 337."' 

Si transcurren cinco anos desde que se hizo 

1a donación y e1 donante no ha tenido hijos o habi8ndoios 

tenido no ha revocado 1a donaci6n. asta se vo1vera irrevoca

b1e. Lo mismo sucede si e1 donante muere dentro de ese p1azo 

de cinco anos sin haber revoc~do 1a donaci6n. 

Si dentro de1 ~encionado p1azo naciere un -

hijo p6stumo de1 donánte 9 1a donaci6n se tendr~ por revocada 

en su tota1idad.'' 

N).- Prescriben en diez anos: 

a•).- La acci6n hipotecaria. 

•• Art~cu1o 2918.- La acci6n hipotecaria 

prescribir3 a 1os diez anos. contados desde que pueda ejer

citarse con arreg1o a1 t!~u1o inscrito.'' 

b•).- E1 derecho a 1a rec1amaci~n de herencia. 
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'' Art~cuJ.o 1652.- E1 derecho de recl.amar 

l.a herencia prescribir~ en diez anos y es transmisib1e a 

l.os he re de ros." 

f);~Renuncia de la prescripci6n. 

Nuestro Derecho no se permite l.a renuncia

el. derecho a prescribir. es decir. anticipadamente l.a pres

cripci6n. por ser ~sta una instituci6n de orden pObl.ico. 

como quedó expl.icado anteriormente¡ de l.o contrario. todo -

intento de pre~cripci6n serta inOtil. haciendo nugatoria l.a 

final.idad de esta figurA. 

El. art!cu1o 1141 dice: 

" Art%cul.o 1141.- Las personas con capacidad 

para enajenar pueden renunciar l.a prescripci6a ganada. pero 

no el. derecho de prescindir para l.o sucesivo." 

Nuestra J.egis1aci6n senal.a con precisi6n

que J.as personas no pueden renunciar a 1a prescripci6n para 

1o sucesivo. s6lo puede renunciarse a la ~anada. 

E1 art~cu1o 1143 contiene un caso especial 

en cuanto a 1a renuncia 9 a1 senalar: 

•• Art!culo 1143.- Los acreedores y todos -

1os que tuvieren leg~timo interés en que la prescripci6n 

subsista. pueden hacerla valer aunque el deudor o el propie

tario hayan renunciado los derechos en esa virtud adqu~ri 

dos." 

e>·- Derechos imprescriptibles. 

a•).- La obligación a dar a1imentos. 

El art~culo 1160 del Código Civil dice: 
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''Art1cul.o 1160.- La ob1ip,¡:i¡ción de da:r al.ime.!l 

tos es imprescriptibl.e." 

b•).- El. derecho o acción que compete a1 hi

jo parA recl.amar su estado. 

El. art!cul.o 347 senal.a: 

" Art!cul.o 347.- La acci&n que co~pete al. b~ 

jo para rec1amar su e-tado ea i"presc:riptibl.e para 81 y sua 

descendientes." 

e').- Loa derechos no susceptibl.es de ser 

enajenados o renunciados. como l.os derechos personal.!simoa o 

l.os del. hombre: derecho a la vida• n l.a libertad 1 etc. 

d').- El. derecho a ejercer l.a Patria Potes 

tad. 

Esta so.lo puede perderse por decl.araci~n ju,.!!.i 

cial.,cuando se incurre en al.~una de las causales que l.imita

tivamente sena.la l.a .ley. 

e•).- El. derecho a recl.amar en trat,ndoae de 

actos jurSdicos inexistentes o afectados de nulidad abso1u -

ta. 

" Art~culo 2224.- E1 acto jur.1dico inexiste1!_. 

te por la falta de consentimiento o de objeto que pueda •e -

materia de ~l no producir& efecto 1e~a1 al~uno. No ea su•c~ 

tible de valer por confirmaci6n. ni por prescripci~n¡ su 

inexistencia puede invocarse por todo interesado." 

'' Art~culo.- 2226.- La nulidad absoluta por 

regla general no impide que el acto produzca provisionalmen

te sus efectos. los cuales ser~n destruidos retroactivamente 

cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. De ella puede 

prevalecer todo interesado y no desaparece por la confirma -

ci~n o la prescripción." 
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e o N e L u s I o N E S: 

PRIMERA.- Dentro del Código del Distrito Federal 

el concepot prescripci6n .posee una doble conmotaci6n, pues.

por una parte, se le considera como un medio de adquirir 

bienes (prescripci6n positiva o adquisitva), y por la otra.

como un modo de liberarse de obligaciones mediante el solo -

transcurso del tiempo. 

SEGUNDA.- Consideramos indebido el proceder del 

C6digo Civil citado, pués incluye en un s61o precepto a dos 

figuras jurídicas que son substancialmente diferentes, pue~ 

to que lo único que tienen en común es que para que puedan-

operar se requiere del paso del tiempo. Seguiremos por - -

ello, que el término prescripción se utilice tan s61o para 

aludir a la que ahora es llamada prescripción negativa, 

emp1eándose el de usucapi6n (que cuenta con el respaldo de

ia tradici6n romana) para hacer referencia a la positiva. 

TERCERA.- Suele confundirse a la prescripci6n -

extintiva con otras figuras jurídicas que le son afines y que

comparten con ella la característica de operar en base ai -

transcurso del tiempo; nos referimos a la caducidad y a la

prec1usi6n. 

CUARTA.- La diferencia básica que encontramos -

entre la prescripción liberatoria y 1a caducidad, es que la 

primera no puede ser aplicada jamás de oficio, debiendo el

deudor hacerla valer, ya sea en f!a de acci6n solicitando -

al órgano jurisdiccional la declaracion de que la deuda ha

prescrito o ya sea como excepción (que es el supuesto más-
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frecuente) en caso de que e1 acredor rec1ame e1 pago; en -

cambio 1a deducidad puede decreta~1a e1 juez de o~icio, es

decir. sin necesidad de que mide so1icitud de parte intere

sada. 

QUINTA.- En lo que concierne a 1a distinción·-

que cabe efectuar entre 1a prescripci6n extintiva y 1a pre

c1usi6n, se basa aqué11a en que mientras 1a pre~cripción 1_!. 

beratoria es un modo de extinci6n de 1as ob1igaciones que

con11eva, obviamente, 1a 1iberaci6n de1 deudor, 1a prec1u-

si6n posee car~cter procesa1 y su f ina1idad fundamental es-

1a de decretar e1 cierre irrevocable de cada una de 1as et!!_ 

pas por 1as que se desarrolla el proceso, a modo de dar -

fijeza a estas. 

SEXTA.- Si bien la prescripción es un modo de -

liberarse de obiigaciones mediante ei transcurso del tiempo. 

no basta que ~ste haya pasado para que autom~ticamente que

de 1iberado e1 deudor. En rea1idad e1 transcurso de1 tiem

po no hace que 1a obligaci6n se extinga. sino que tan solo

la transforma de civi1 en natur•a1. 

SEPTIMA.- Que la obligación prescrita y conver

tida en natura1 continúa siendo jurídica se comprueba por -

el hecho de que si e1 deudor paga espontáneamente no tiene

derecho a repetir, puesto que la ley concede al acreedor. la 

soluti retentio; de no ser jur!dica la obligaci6n prescrita, 

el pago hecho ser!a indebido y el supuesto deudor podr!a r~ 

cuperar 10 que pretendió pagar. 

OCTAVA.- Aclara el Código Civi1 en su art!culo-

1135, que la prescripción permite al deudor liberarse de la 

obligación una vez que ha transcurrido el tiempo para ello, 

pero adem~s satisfaciendo las condiciones que establece la

ley; esto Último~ o sea las condiciones establecidas por ia 

ley, aiude a la necesidad de que haya ia declaraci6n judi--
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cia1 según 1a cual 1a deuda ha prescrito; e11o requiere 

1a actividad de1 deudor, ya sea reclamando 1a declaración -

de prescripción como actor o ya sea haciéndo1a valer como -

ecepci6n si es demandado. 

NOVENO.- Queremos hacer notar que contra 1o que 

pudiera suponerse del examen superficial de 1a prescripción 

1a funci6n de ésta no est~ encaminada principalmente a ben~ 

ficar al deudor (en principio, parece injusto hacer perder

a1 acreedor su derecho sin ningún beneficio para é1 y tan -

s61o por el transcurso del tiempo) sino por 1a v1a de cons~ 

grar una nituuci6n de hecho, alcanzar la estabilidad jurí

dica y 1a armonía social. Por una parte, se sanciona as! la 

incuria del acreedor que descuida su cr~dito y. por la otra, 

se 1ibera a1 deudor de un~ situaci6na de zozobra permanente 

y se 1e permite que puede defenderse, aún cuando no cuenta

con 1os medios de prueba que originalmente ~en~a y que el -

tiempo ha hecho desaparecer. 
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